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§ 1

Nota de autor

1.- La finalidad del Código de Asociaciones es la de dar a conocer la normativa que 
regula y afecta a la estructura básica y más numerosa de la sociedad civil organizada, cual 
es la persona jurídica «asociación». El hecho de asociarse tiene un evidente fundamento 
natural y se vincula con la sociabilidad inherente de las personas, que necesitan compartir y 
perseguir fines comunes. Por este motivo, el derecho de asociación forma parte del elenco 
de derechos humanos consagrados en los convenios internacionales y de la lista de 
derechos fundamentales reconocidos en las más modernas constituciones. Las asociaciones 
son instrumento de integración social y de participación, contribuyendo por tanto a la 
vertebración de la comunidad y a la consolidación de la democracia. Son, además, agentes 
de cambio y transformación social desde un espíritu de libertad y pluralismo. La Constitución 
española de 1978 (CE) reconoce el derecho de asociación, que, según lo indicado, será 
interpretado de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948 y con los tratados sobre esta materia ratificados por España. Las características de 
este código no permiten recoger determinados bloques de normas, cuál sería el relativo a las 
principales normas internacionales de referencia para el derecho de asociación, que no 
obstante se señalan:

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 20)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 22)
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales de 1950 (artículo 11)
Resolución de la Comunidad Europea de 13 de marzo de 1987, sobre asociaciones sin 

fin de lucro
Tratado de la Unión Europea de 1992 (artículo 6)
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 (artículo 12)
El artículo 22 CE proclama el de asociación como un derecho fundamental y establece 

los principios comunes a todas las asociaciones, señalando que las asociaciones: deberán 
inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad; sólo podrán ser suspendidas en 
sus actividades o disueltas en virtud de resolución judicial motivada; son ilegales cuando 
persigan fines o utilicen medios tipificados como delito; quedan prohibidas cuando sean 
secretas o de carácter paramilitar. Otros artículos se dedican a otras entidades asociativas 
de relevancia constitucional, como los partidos políticos (artículo 6), los sindicatos y 
asociaciones empresariales (artículo 7), las confesiones religiosas (artículo 16), las 
asociaciones de consumidores y usuarios (artículo 51) o las asociaciones de jueces, 
magistrados y fiscales (artículo 127.1), si bien esta relación no agota, como veremos, las 
asociaciones sometidas a regímenes específicos.

El artículo 22 CE fue objeto de desarrollo mediante la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación (LODA), que respeta la reserva de ley 
orgánica y la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
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El rango de ley orgánica de la LODA alcanza a los artículos considerados como 
elementos esenciales del contenido del derecho de asociación, que se proyecta sobre cuatro 
dimensiones: la libertad de creación de asociaciones y de adscripción a las ya creadas; la 
libertad de no asociarse o de dejar de pertenecer a las mismas; la libertad de organización y 
funcionamiento internos sin injerencias públicas; y una última inter privatos que garantiza un 
haz de facultades a los socios considerados individualmente frente a las asociaciones a las 
que pertenecen. Por lo demás, la LODA se apoya en varios títulos competenciales: el 
artículo 149.1.1ª CE, que garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y que se concreta en la definición del 
concepto legal de asociación, así como en el régimen jurídico externo de las asociaciones, 
aspectos todos ellos que requieren un tratamiento uniforme; el artículo 149.1.6ª CE, en 
cuanto se refiere a la legislación procesal y responde a la necesidad de salvaguardar la 
uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales; y el artículo 149.1.14ª, respecto del régimen 
de las asociaciones de utilidad pública, en tanto que estímulo en la participación de 
actividades de interés general. El resto de artículos sólo son de aplicación a las asociaciones 
de competencia estatal y a las extranjeras.

Las Comunidades Autónomas han asumido competencias en materia de asociaciones a 
través de sus Estatutos, si bien con distinto alcance (competencias exclusivas o 
compartidas). Durante las décadas de 1980 y 1990 se dictaron sucesivos decretos de 
traspaso de funciones y servicios del Estado a las Comunidades Autónomas en materia de 
asociaciones, a los que habría que añadir los decretos de 2007 y 2008 sobre traspaso de 
funciones a Cataluña y Galicia en materia de declaración de utilidad pública, 
respectivamente.

En concreto, los decretos de traspaso de funciones y servicios son los siguientes (no 
incluidos en el código):

ANDALUCÍA: Real Decreto 304/1985, de 6 de febrero (BOE de 13 de marzo)
ARAGÓN: Real Decreto 1054/1994, de 20 de mayo (BOE de 22 de junio)
CANARIAS: Real Decreto 1205/1985, de 3 de julio (BOE de 23 de julio)
CANTABRIA: Real Decreto 1388/1996, de 7 de junio (BOE de 28 de junio)
CASTILLA-LA MANCHA: Real Decreto 376/1995, de 10 de marzo (BOE de 19 de abril)
CASTILLA Y LEÓN: Real Decreto 1687/1994, de 22 de julio (BOE de 9 de septiembre)
CATALUÑA: Real Decreto 3526/1981, de 29 de diciembre (BOE de 24 de febrero de 

1982) y Real Decreto 1266/2007, de 24 de septiembre (BOE de 25 de septiembre)
COMUNIDAD DE MADRID: Real Decreto 2372/1994, de 9 de diciembre (BOE de 28 de 

diciembre)
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Real Decreto 225/1986, de 24 de enero (BOE de 

11 de febrero)
COMUNIDAD VALENCIANA: Real Decreto 1039/1985, de 25 de mayo (BOE de 2 de 

julio)
EXTREMADURA: Real Decreto 62/1995, de 24 de enero (BOE de 16 de febrero)
GALICIA: Real Decreto 1639/1996, de 5 de julio (BOE de 31 de julio) y Real Decreto 

1080/2008, de 30 de junio (BOE de 1 de julio)
ILLES BALEARS: Real Decreto 120/1995, de 27 de enero (BOE 21 de febrero)
LA RIOJA: Real Decreto 2375/1994, de 9 de diciembre (BOE de 28 de diciembre)
PAÍS VASCO: Real Decreto 2590/1985, de 18 de diciembre (BOE de 13 de enero de 

1986)
PRINCIPADO DE ASTURIAS: Real Decreto 846/1995, de 30 de marzo (BOE de 7 de 

julio)
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REGIÓN DE MURCIA: Real Decreto 1276/1994, de 10 de junio (BOE del 29 de junio).
En la actualidad, únicamente han aprobado normas con rango de ley Andalucía, 

Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, mientras que el resto de 
Comunidades Autónomas ejecutan la normativa estatal sin perjuicio de haber dictado, en 
algunos casos, normas específicas para los registros. Se trata de las siguientes normas de 
carácter reglamentario (no incluidas en el código):

ANDALUCÍA: Decreto 152/2002, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía

ARAGÓN: Decreto 260/2012, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón

CANARIAS: Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Asociaciones de Canarias

CASTILLA-LA MANCHA: Decreto 8/1999, de 2 de febrero, de coordinación de Registros 
de Asociaciones de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Orden de 15 de marzo de 1999, por la que se regulan las inscripciones en el Registro 
General de Asociaciones y en los demás registros de asociaciones dependientes de la 
Administración de la Junta

CATALUÑA: Decreto 206/1999, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de 
organización y funcionamiento del Registro de asociaciones

COMUNIDAD VALENCIANA: Decreto 181/2002, de 5 de noviembre, del Gobierno 
Valenciano, por el que se crea el Registro Autonómico de Asociaciones de la Comunidad 
Valenciana

GALICIA: Decreto 276/1997, de 25 de septiembre, por el que se crea el Registro Central 
de Asociaciones y se regula la organización y funcionamiento de los registros de 
asociaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia

PAÍS VASCO: Decreto 145/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro General de Asociaciones del País Vasco

Las sentencias del Tribunal Constitucional 173/1998, de 23 de julio de 1998 y 135/2006, 
de 27 de abril de 2006 recogen la doctrina sobre la compatibilidad de la legislación 
autonómica y la normativa orgánica estatal dictada al amparo del artículo 81 CE.

De alguna forma, todo el esquema material, procedimental y organizativo de las 
asociaciones a nivel estatal se reproduce, en parte, en la normativa de algunas 
Comunidades Autónomas, lo que permitiría elaborar un código propio para cada una de 
ellas. Sin embargo, se ha optado aquí por recoger solamente las normas autonómicas con 
rango de ley. Queda fuera, por tanto, la regulación autonómica de las asociaciones sujetas a 
regímenes específicos, y la de otras como las juveniles, culturales, de alumnos, o de madres 
y padres de alumnos. También, en el caso del País Vasco, la norma reguladora de la utilidad 
pública autonómica (Decreto 146/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre las Asociaciones de Utilidad Pública y su Protectorado), y, en el de Cataluña, la norma 
de contabilidad aplicable a las asociaciones sujetas al derecho catalán (Decreto 259/2008, 
de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las fundaciones y 
asociaciones sujetas a la legislación de la Generalidad de Cataluña), entre otras 
disposiciones.

2. El derecho de asociación, en tanto que derecho fundamental, goza de las máximas 
garantías jurisdiccionales, incluido el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este 
órgano ha declarado que el artículo 53.2 CE atribuye la tutela de los derechos 
fundamentales primariamente a los tribunales ordinarios y que el respeto a la precedencia 
temporal de la tutela de los tribunales exige que se apuren las posibilidades que los cauces 
procesales ofrecen en la vía judicial para la reparación del derecho que se estima lesionado. 
Estos cauces, ordenados a la protección de los derechos fundamentales ante los tribunales 
ordinarios, se instrumentan a través de un procedimiento especial, preferente y sumario. La 
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Ley de Enjuiciamiento Civil declaró aplicable el juicio ordinario a las demandas que 
pretendan la tutela judicial de cualquier derecho fundamental, excepto el derecho de 
rectificación, mientras que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa regula un 
procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona. En 
ambos procedimientos está prevista la intervención del Ministerio Fiscal. Por lo demás, la 
LODA establece que el orden jurisdiccional civil será competente en relación con las 
pretensiones derivadas del tráfico jurídico privado de las asociaciones, y de su 
funcionamiento interno, y que el orden contencioso-administrativo será competente en todas 
las cuestiones que se susciten en los procedimientos administrativos tramitados en 
aplicación de la ley. Por su importancia en la protección del derecho de asociación, se ha 
estimado oportuno incluir en este compendio las correspondientes normas procesales.

3. Desde el punto de vista sustantivo, la LODA solamente regula las asociaciones sin fin 
de lucro, por lo que quedan fuera de su ámbito las sociedades civiles, mercantiles, 
industriales y laborales, las cooperativas y mutualidades, las comunidades de bienes o de 
propietarios, y las corporaciones, cuya naturaleza y fines no responden a la esencia 
comúnmente aceptada para las asociaciones. A partir de aquella premisa, la LODA señala 
que las asociaciones se constituyen mediante el acuerdo de tres o más personas, que se 
comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas 
finalidades comunes, de interés general o particular, siempre que sean lícitas. Pueden 
constituir asociaciones las personas físicas a partir de catorce años, las personas jurídico-
privadas y las personas jurídico-públicas, siempre que en este último caso no suponga una 
posición de dominio dentro de la asociación.

Las asociaciones son personas jurídicas que, aunque definidas como entidades sin fines 
lucrativos, pueden desarrollar actividades económicas y poseer un patrimonio para el 
cumplimiento de sus objetivos, razones por las cuales están sometidas a los 
correspondientes tributos. No es objeto de esta selección la fiscalidad de las asociaciones 
pero se estima útil señalar mínimamente el régimen al que están sujetas.

Por un lado, al presentar la solicitud de inscripción, las asociaciones deben adjuntar el 
documento acreditativo del pago de la tasa correspondiente. A efectos de actualización del 
importe de las tasas hay que tener en cuenta lo dispuesto en el Título “Normas Tributarias” 
de los Presupuestos Generales del Estado. Para el año 2016 los tipos de cuantía fija de las 
tasas por solicitudes dirigidas al Registro Nacional de Asociaciones son los siguientes: a) 
inscripción de federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones: 56,08 euros; b) 
inscripción de asociaciones: 37,38 euros; c) inscripción de modificación de estatutos: 18,74 
euros; d) inscripción de apertura de delegaciones: 18,74 euros; e) emisión de certificados: 
11,58 euros. Para las inscripciones en los registros de las Comunidades Autónomas habrá 
que estar a lo establecido en sus respectivas normas tributarias. Una vez que han quedado 
inscritas, pueden solicitar en la Delegación de Hacienda el NIF, en el que aparece un número 
precedido de una letra, la “G” en el caso de las asociaciones, y que resulta necesario para 
actuar en el tráfico jurídico.

Por otro, en función de la actividad que desarrollen y de los bienes de que dispongan, las 
asociaciones pueden quedar concernidas a efectos de tributación por el Impuesto sobre 
Sociedades, el Impuesto de Actividades Económicas o el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
así como a efectos de recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(practicar retenciones del personal contratado) o por el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(repercutir el IVA e ingresarlo en Hacienda respecto de operaciones no exentas). Todo lo 
anterior tendrá diferente intensidad según se trate de asociaciones comunes o de 
asociaciones cualificadas por la condición de utilidad pública que, lógicamente, gozan de 
mayores exenciones y beneficios fiscales. En este sentido, sí se ha considerado relevante 
incluir la normativa contable de aplicación a las asociaciones de utilidad pública pues si bien 
la LODA obliga a todas las asociaciones a llevar una contabilidad que permita obtener la 
imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, sólo 
concreta para las asociaciones de utilidad pública el deber de rendir cuentas anuales ante la 
Administración, la cuales comprenden el balance de situación, la cuenta de resultados y la 
memoria económica.
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A diferencia de la normativa preconstitucional, la LODA desposee a los poderes públicos, 
por un lado, de potestades de control preventivo de las asociaciones y, por otro, de 
atribuciones de intervención o injerencia en su funcionamiento interno. De esta manera, las 
asociaciones nacen al Derecho desde el mismo momento del acuerdo fundacional adoptado 
por los promotores, adquiriendo personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, y se dotan 
de sus propias reglas de organización y funcionamiento a través de los correspondientes 
estatutos.

Por estos motivos la Administración tiene muy limitadas sus competencias en relación 
con las asociaciones. Los dos grandes ámbitos de intervención administrativa son la 
inscripción en los registros públicos y la adopción de medidas de fomento, por lo que, 
lógicamente, una parte significativa de esta recopilación se refiere a las normas reguladoras 
de estas materias.

4. La LODA distingue, desde un punto de vista material, entre las asociaciones de 
régimen común y las especiales, y, desde una perspectiva territorial, entre las asociaciones 
de ámbito estatal y las de ámbito autonómico, distinción que resulta muy útil a efectos 
registrales. Declara, como ya se ha señalado, que con el otorgamiento del acta fundacional, 
resultado del pacto asociativo, la asociación adquiere personalidad jurídica y capacidad de 
obrar, privando a la posterior inscripción registral de cualquier carácter constitutivo y, por 
tanto, confirmando la declaración constitucional de que las asociaciones se inscriben en un 
registro administrativo a los solos efectos de publicidad.

A pesar del carácter declarativo de las inscripciones, la función de los registros es sin 
duda relevante para la seguridad jurídica y, de hecho, la inscripción, que hace pública la 
constitución y existencia misma de las asociaciones y sus estatutos, se realiza en garantía 
tanto de terceros que se relacionan con ellas como de los propios socios.

La misión esencial de los registros es la de verificar los contenidos del acta fundacional y 
de los estatutos de la asociación. Si estos documentos se ajustan a los requisitos legales, 
procederán a su inscripción. En caso contrario, denegarán la inscripción e indicarán, en su 
caso, el registro competente. Otra posibilidad es la de suspender el procedimiento de 
inscripción por apreciarse indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de la 
asociación, para lo cual se dictará resolución motivada y se remitirán las actuaciones al 
Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente. Un ejemplo de lo anterior en los 
últimos años está siendo la presentación de numerosas solicitudes de inscripción de 
asociaciones cuyos fines sociales son el cultivo, distribución y consumo de la sustancia 
estupefaciente cannabis sativa, lo que, en principio, podría encajar en el tipo del artículo 368 
del Código Penal, por lo que los registros están procediendo a remitir la documentación 
presentada en cada caso a la Fiscalía General de Estado. De estas actuaciones se ha 
derivado la aprobación de la Instrucción 2/2013, de 5 de agosto, sobre algunas cuestiones 
relativas a asociaciones promotoras del consumo de cannabis. A través de esta Instrucción 
dirigida a las fiscalías territoriales, la Fiscalía General del Estado establece los criterios a 
seguir en orden a la posible incoación de diligencias de investigación penal.

Retomando la secuencia registral, se señala que, una vez inscritas, la vinculación de las 
asociaciones con el registro es permanente, y en este sentido la LODA establece que 
cualquier alteración sustancial de los datos o documentación obrantes en el registro deberá 
ser objeto de actualización, previa solicitud del interesado, en el plazo de un mes desde que 
aquella alteración se produzca. Con carácter general, las modificaciones de estatutos, los 
cambios en la identidad de los miembros de las juntas directivas y la creación de entidades 
de segundo grado (federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones) son las 
circunstancias asociativas que generan un mayor número de procedimientos. Todos ellos, ya 
se refieran a expedientes de altas o de modificaciones, participan de las reglas comunes del 
procedimiento administrativo, por lo que en defecto de disposición específica los registros 
aplican supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Pero lo anterior no debe confundirse con una eventual intervención en la organización, 
funcionamiento y actividad de las asociaciones, que son aspectos ajenos a la 
Administración. Nos referimos, entre otras cuestiones, al desarrollo de sus actuaciones y 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 1  Nota de autor

– 5 –



forma de cumplir los fines sociales, su estructura interna, convocatoria de órganos y 
adopción de acuerdos, libro de actas, relación de socios, régimen sancionador, inventario de 
bienes o contabilidad. Aun respetando los mínimos legales, son facetas que atañen 
exclusivamente a las propias asociaciones, hasta el punto que, como ya se ha dicho, será el 
orden jurisdiccional civil el competente para entender de las pretensiones derivadas de su 
tráfico jurídico privado y de su funcionamiento interno.

Al igual que para la creación de asociaciones no es necesaria ninguna autorización 
administrativa previa, la disolución de las mismas sólo podrá ser acordada por los propios 
socios o mediante resolución judicial. La disolución conlleva la extinción de la personalidad 
jurídica de la asociación excepto que en dicho momento disponga de patrimonio, en cuyo 
caso conservará tal personalidad hasta que concluya el periodo de liquidación y se apliquen 
los bienes sobrantes a los fines previstos en los estatutos. El acto de la disolución, 
lógicamente, tiene gran relevancia administrativa, por cuanto produce la cancelación de 
todos los asientos registrales y la baja definitiva de la asociación del registro 
correspondiente.

En cuanto a los tipos de registros, la LODA establece el Registro Nacional de 
Asociaciones, dependiente del Ministerio del Interior, para las asociaciones de régimen 
común y ámbito estatal, y para las extranjeras, y los Registros autonómicos de asociaciones 
para aquellas cuyo ámbito de actuación no supere el territorio de una Comunidad Autónoma. 
Este tipo de registros se suelen hacer depender de las consejerías o departamentos de 
Presidencia, de Administraciones Públicas, de Justicia o de Interior. Para aquellas 
asociaciones cuyo ámbito territorial de actuación se limita a las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, está establecido un registro en las respectivas Delegaciones del Gobierno.

Las asociaciones juveniles vienen caracterizadas por la edad de los socios, entre catorce 
y veintinueve años, pero igualmente se inscriben en los registros generales, es decir, en el 
Registro Nacional de Asociaciones o en los Registros autonómicos de asociaciones 
dependiendo del ámbito territorial de actuación. En otros casos, la inscripción en los registros 
generales de asociaciones es un requisito previo para acceder a otro tipo de registros. Así, 
por ejemplo, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos para acceder al 
Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, dependiente del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o las asociaciones cuyos fines son la cooperación 
internacional al desarrollo para obtener la cualidad de ONG mediante su inscripción en el 
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, dependiente de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. Las asociaciones de alumnos y de padres de 
alumnos, y las asociaciones de estudiantes universitarios, se rigen por su normativa propia, y 
se incluyen en censos gestionados por las administraciones educativas o en registros de la 
correspondiente universidad, respectivamente. No obstante, muchas de estas entidades 
también están inscritas en los registros generales de asociaciones. Lo mismo ocurre con los 
registros de asociaciones establecidos por los Ayuntamientos con el objeto de conocer las 
entidades existentes, sus fines y representatividad, y así poder desarrollar más eficazmente 
las políticas de fomento del asociacionismo local, en que siempre es requisito previo para 
acceder a tales registros acreditar la inscripción en cualquiera de los registros generales.

Uno de esos registros generales, como queda indicado, es el Registro Nacional de 
Asociaciones, de singular importancia, que se ha dotado recientemente de una completa 
norma reguladora. Se trata del Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, que abre una nueva etapa 
para este importante servicio público en un momento de gran vitalidad del movimiento 
asociativo. A diferencia del resto, el Registro Nacional de Asociaciones gestiona un 
instrumento central y único, de indudable utilidad, como es el Fichero de Denominaciones, 
destinado a ofrecer publicidad sobre el nombre de las entidades inscritas en cualquier tipo de 
registro de asociaciones y así evitar la duplicidad o semejanza de nombres.

Por su parte, para las entidades asociativas especiales la LODA remite a su 
correspondiente normativa específica, también comprensiva de la regulación de los registros: 
registro de partidos políticos y registro de asociaciones profesionales de Guardias Civiles 
(Ministerio del Interior), oficina pública de depósito de estatutos de las organizaciones 
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sindicales y empresariales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), registro de entidades 
religiosas y registro de asociaciones profesionales de fiscales (Ministerio de Justicia), 
registro de asociaciones deportivas (Consejo Superior de Deportes), registro de 
asociaciones de consumidores y usuarios (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad), registro de asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas 
(Ministerio de Defensa), y registro de asociaciones profesionales de jueces y magistrados 
(Consejo General del Poder Judicial). Respecto de todas estas asociaciones, la LODA tiene 
carácter supletorio, a excepción de aquellos preceptos que tienen rango de ley orgánica. 
Además de los registros estatales, existen registros autonómicos para algunas de las clases 
de las asociaciones citadas.

La LODA, en todo caso, obliga a las Administraciones a la permanente cooperación y 
colaboración entre el Registro Nacional de Asociaciones, los Registros autonómicos de 
asociaciones y los registros de las asociaciones sometidas a un régimen asociativo 
específico.

5. El segundo gran ámbito de intervención administrativa se refiere a la adopción de 
medidas de fomento del asociacionismo, en particular, la declaración de utilidad pública de 
las asociaciones.

La LODA contempla entre las medidas de fomento la colaboración con las personas que 
pretendan emprender cualquier proyecto asociativo, la creación de mecanismos para el 
reconocimiento de las asociaciones que persigan fines de interés general, el otorgamiento a 
éstas de ayudas y subvenciones atendiendo a actividades concretas y el establecimiento de 
convenios de colaboración para programas de interés social. No debe olvidarse que otras 
leyes suponen un reconocimiento y un impulso a otras organizaciones no lucrativas, que por 
su interés se añaden a esta recopilación por cuanto el tejido asociativo está en la base del 
conjunto de las llamadas «entidades del tercer sector de acción social», y de las «entidades 
de voluntariado».

En cualquier caso, la medida de fomento más intensa es la declaración de utilidad 
pública de las asociaciones, que se acuerda mediante Orden del Ministro del Interior, previa 
instrucción del procedimiento por parte del órgano estatal o autonómico al que le 
corresponda su inscripción. A modo de excepción, País Vasco, Cataluña y Galicia declaran 
la utilidad pública de las asociaciones de su respectivo ámbito territorial.

La condición de utilidad pública está restringida a las asociaciones que lleven inscritas al 
menos dos años, siempre que además, y entre otros requisitos, sus fines tiendan a promover 
el interés general, su actividad no se limite exclusivamente a beneficiar a sus socios y los 
miembros del órgano de representación no se retribuyan con cargo a fondos o subvenciones 
públicas.

Se consideran fines de interés general los de carácter cívico, educativo, científico, 
cultural, deportivo, sanitario, de promoción de valores constitucionales, de promoción de los 
derechos humanos, de víctimas del terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el 
desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de protección 
de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del 
medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del 
voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las 
personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas y culturales, y 
cualesquiera otros de similar naturaleza.

Una vez obtenido este reconocimiento, las asociaciones tienen derecho a utilizar la 
mención «Declarada de Utilidad Pública», a disfrutar de exenciones y beneficios fiscales, a 
obtener ayudas económicas y a la asistencia jurídica gratuita. Pero también están obligadas 
a presentar anualmente una memoria de actividades y a rendir cuentas, para así acreditar el 
mantenimiento de los requisitos que sirvieron para la concesión de la utilidad pública.

Por todo ello, esta selección recoge no sólo la normativa procedimental y contable que 
les resulta de aplicación, sino también, por su interés, la relativa a los beneficios 
administrativos, económicos, fiscales y procesales de este tipo de asociaciones.
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6. Además de las asociaciones de utilidad pública otras muchas también persiguen 
objetivos vinculados al interés general, lo que pone de manifiesto que, junto con los fines 
particulares de algunas (profesionales, de defensa de intereses u otros), el conjunto de 
asociaciones interviene en muy diversos ámbitos de la actividad social, identificando 
necesidades, actuando de forma efectiva en la mejora de la comunidad y, a partir de su 
experiencia, formulando propuestas a los poderes públicos. Es por ello que para canalizar la 
participación ciudadana en los asuntos públicos, la LODA prevé la constitución de Consejos 
Sectoriales de Asociaciones, integrados por representantes de las Administraciones Públicas 
y de las entidades asociativas, como órganos de consulta, información y asesoramiento. Por 
su dispersión dentro de la Administración estatal, autonómica y local, no ha sido posible 
incluir los reglamentos de organización y funcionamiento de estos órganos colegiados.

7. Todo lo anteriormente expuesto se ha ordenado sistemáticamente en tres grupos. El 
primero de ellos recoge la normativa estatal general, en donde además, lógicamente, de los 
preceptos constitucionales y la LODA, se puede apreciar la referencia a las asociaciones en 
disposiciones tan dispares como la ley de banderas, la ley de educación, la ley de extranjería 
o la ley del gobierno. A su vez, este grupo se divide en tres secciones, la primera relativa a 
los registros y la segunda a la utilidad pública, en tanto que materias especialmente 
relevantes para las asociaciones, mientras que la tercera alude a las garantías 
jurisdiccionales del derecho de asociación. El segundo grupo relaciona la normativa estatal 
de carácter sectorial respecto de los tipos asociativos específicos. Y, por último, el tercero 
contiene la normativa autonómica general, comprensiva de los preceptos de los Estatutos de 
Autonomía que contemplan la competencia sobre asociaciones y de las leyes autonómicas 
sobre la materia, que se incorporan en su integridad. Conviene aclarar en este punto que los 
artículos 27 a 36 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía de 
Galicia, sobre las competencias de Galicia, no incluyen ninguna referencia a las 
asociaciones, por lo que hay que estar a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1995, de 27 de 
diciembre, de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma Gallega.

Sobre dicha estructura se presenta este código normativo desde el convencimiento de su 
utilidad para millones de ciudadanos que, demostrando el vigor del fenómeno asociativo, 
siguen aumentando día a día el número de asociaciones existentes en España, y que en la 
actualidad se sitúa en torno a las 500.000. En particular, puede resultar un instrumento 
práctico para todas aquellas personas que desde dentro de la asociación se ocupan de la 
dirección y gestión de la entidad. E igualmente puede resultar de utilidad para estudiantes, 
para los empleados públicos destinados en los registros de asociaciones, para profesionales 
de distintos ámbitos y para otros interesados en la materia.

Las cualidades de accesibilidad y gratuidad hacen que el código electrónico pueda llegar 
fácilmente a una multitud de destinatarios. Su permanente actualización, además, lo 
convierten en una herramienta confiable sobre la vigencia de las normas reguladoras del 
derecho de asociación desde los distintos perfiles contemplados (constitucional, civil, penal, 
administrativo, procesal, contable y fiscal). Con tales características y contenidos, este 
código pasa a formar parte de la colección de textos normativos ofrecidos por la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado.

José Rafael Rojas Juárez
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§ 2

Constitución Española. [Inclusión parcial]

Cortes Generales
«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978

Última modificación: 17 de febrero de 2024
Referencia: BOE-A-1978-31229

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 
Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

[ . . . ]
Artículo 6.  

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación 
política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 
Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7.  
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la 

defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su 
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la 
ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

[ . . . ]
Artículo 9.  

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
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3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad 
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos.

TÍTULO I
De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10.  
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España.

CAPÍTULO PRIMERO
De los españoles y los extranjeros

[ . . . ]
Artículo 13.  

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el 
presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, 
salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley 
para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, 
atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos 
políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas 
podrán gozar del derecho de asilo en España.

CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y libertades

[ . . . ]
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

[ . . . ]
Artículo 16.  

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 

creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

[ . . . ]
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Artículo 20.  
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La 

ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de 
estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura 
previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el 
acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este 
Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al 
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 
información en virtud de resolución judicial.

[ . . . ]
Artículo 22.  

1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son 

ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un 

registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud 

de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

[ . . . ]
Artículo 27.  

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 

programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y 
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los 
términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para 
garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que 
la ley establezca.
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10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley 
establezca.

Artículo 28.  
1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el 

ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos 
sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los 
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a 
afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y 
a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá 
ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus 
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas 
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

[ . . . ]
CAPÍTULO TERCERO

De los principios rectores de la política social y económica

[ . . . ]
Artículo 51.  

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, 
protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 
intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y 
usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan 
afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio 
interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

[ . . . ]
CAPÍTULO CUARTO

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53.  
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 

vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su 
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se 
tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos 
en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por 
un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a 
través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será 
aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el 
Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los 
poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo 
que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artículo 54.  
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado 

de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos 
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comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la 
Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

[ . . . ]
TÍTULO IV

Del Gobierno y de la Administración

[ . . . ]
Artículo 103.  

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de 
acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública 
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su 
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad 
en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 104.  
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán 

como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 
ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y 
estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105.  
La ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y 

asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones 
administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que 
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las 
personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, 
garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

[ . . . ]
TÍTULO VI

Del Poder Judicial

[ . . . ]
Artículo 127.  

1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no 
podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La 
ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, 
Magistrados y Fiscales.
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2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder 
judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

[ . . . ]
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§ 3

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código 
Civil. [Inclusión parcial]

Ministerio de Gracia y Justicia
«Gaceta de Madrid» núm. 206, de 25 de julio de 1889

Última modificación: 1 de marzo de 2023
Referencia: BOE-A-1889-4763

[ . . . ]

[ . . . ]
LIBRO PRIMERO
De las personas

TÍTULO I
De los españoles y extranjeros

[ . . . ]
Artículo 28.  

Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en 
España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas 
jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código.

Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los 
derechos que determinen los tratados o leyes especiales.

TÍTULO II
Del nacimiento y de la extinción de la personalidad civil

[ . . . ]
CAPÍTULO II

De las personas jurídicas

Artículo 35.  
Son personas jurídicas:
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1.º Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la 
ley.

Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, 
hubiesen quedado válidamente constituidas.

2.º Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las 
que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.

Artículo 36.  
Las asociaciones a que se refiere el número 2.º del artículo anterior se regirán por las 

disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste.

Artículo 37.  
La capacidad civil de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o 

reconocido; la de las asociaciones por sus estatutos, y las de las fundaciones por las reglas 
de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este 
requisito fuere necesario.

Artículo 38.  
Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como 

contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas 
de su constitución.

La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre ambas potestades, y los 
establecimientos de instrucción y beneficencia por lo que dispongan las leyes especiales.

Artículo 39.  
Si por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente o por haber 

realizado el fin para el cual se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a éste la actividad 
y los medios de que disponían, dejasen de funcionar las corporaciones, asociaciones y 
fundaciones, se dará a sus bienes la aplicación que las leyes, o los estatutos, o las cláusulas 
fundacionales, les hubiesen en esta previsión asignado. Si nada se hubiere establecido 
previamente, se aplicarán esos bienes a la realización de fines análogos, en interés de la 
región, provincia o municipio que principalmente debieran recoger los beneficios de las 
instituciones extinguidas.

TÍTULO III
Del domicilio

[ . . . ]
Artículo 41.  

Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido ni los estatutos o las reglas de 
fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar 
en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales 
funciones de su instituto.

[ . . . ]
Artículo 958 bis.  

Todas las referencias realizadas a la viuda en esta sección, se entenderán hechas a la 
viuda o al cónyuge supérstite gestante.

[ . . . ]
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§ 4

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
[Inclusión parcial]

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

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

[ . . . ]
LIBRO II

Delitos y sus penas

[ . . . ]
Artículo 172 quater.  

1. El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del 
embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o 
coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses 
a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.

2. Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, 
acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y 
al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con 
el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo.

3. Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en 
la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a 
determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.

4. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran 
corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.

5. En la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la 
denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal.

[ . . . ]
Artículo 288 bis.  

En los supuestos previstos en los artículos 281 y 284 de este Código, quedarán exentos 
de responsabilidad criminal los directores, administradores de hecho o de Derecho, gerentes 
y otros miembros del personal actuales y anteriores de cualquier sociedad, constituida o en 
formación, que en esa condición hayan cometido alguno de los hechos previstos en ellos, 
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cuando pongan fin a su participación en los mismos y cooperen con las autoridades 
competentes de manera plena, continua y diligente, aportando informaciones y elementos de 
prueba de los que estas carecieran, que sean útiles para la investigación, detección y 
sanción de las demás personas implicadas, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

a) Cooperen activamente en este sentido con la autoridad de la competencia que lleva el 
caso,

b) estas sociedades o personas físicas hayan presentado una solicitud de exención del 
pago de la multa de conformidad con lo establecido en la Ley de Defensa de la 
Competencia,

c) dicha solicitud se haya presentado en un momento anterior a aquel en que los 
directores, administradores de hecho o de Derecho, gerentes y otros miembros del personal 
actuales y anteriores de cualquier sociedad, constituida o en formación, que en esa 
condición hayan sido informados de que están siendo investigados en relación con estos 
hechos,

d) se trate de una colaboración activa también con la autoridad judicial o el Ministerio 
Fiscal proporcionando indicios útiles y concretos para asegurar la prueba del delito e 
identificar a otros autores.

[ . . . ]
Artículo 399 ter.  

A los efectos de este Código, se entiende por instrumento de pago distinto del efectivo 
cualquier dispositivo, objeto o registro protegido, material o inmaterial, o una combinación de 
estos, exceptuada la moneda de curso legal, que, por sí solo o en combinación con un 
procedimiento o conjunto de procedimientos, permite al titular o usuario transferir dinero o 
valor monetario incluso a través de medios digitales de intercambio.

[ . . . ]
Artículo 432 bis.  

La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos 
privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión 
de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de 
empleo o cargo público de uno a cuatro años.

Si el culpable no reintegrara los mismos elementos del patrimonio público distraídos 
dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas 
del artículo anterior.

[ . . . ]
Artículo 433 ter.  

A los efectos del presente Código, se entenderá por patrimonio público todo el conjunto 
de bienes y derechos, de contenido económico-patrimonial, pertenecientes a las 
Administraciones públicas.

[ . . . ]
Artículo 438 bis.  

La autoridad que, durante el desempeño de su función o cargo y hasta cinco años 
después de haber cesado en ellos, hubiera obtenido un incremento patrimonial o una 
cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus 
ingresos acreditados, y se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los 
requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación, será 
castigada con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa del tanto al triplo del 
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beneficio obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio 
del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.

[ . . . ]
TÍTULO XXI

Delitos contra la Constitución

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades 
públicas.

Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución

Artículo 510.  
1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 

doce meses:
a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 

hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una 
persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, 
antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, 
orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o 
discapacidad.

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras 
personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de 
material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar 
directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una 
parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por 
motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su 
origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, 
enfermedad o discapacidad.

c) Quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de 
genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto 
armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una 
parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, 
por motivos racistas, antisemitas, antigitanos, u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, 
su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
aporofobia, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un 
clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 
doce meses:

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen 
humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado 
anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su 
pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la 
ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una 
etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones 
de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la 
finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan 
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escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos 
para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, 
menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de 
cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de 
difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o 
contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel por motivos racistas, 
antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación 
familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su 
sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o 
discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución.

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 
seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, 
hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior 
cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, 
por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, 
aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.

4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la 
paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del 
grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en 
grado.

5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para 
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un 
tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad 
impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, 
el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, 
documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los 
apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se 
hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la 
retirada de los contenidos.

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la 
sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a 
que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la 
prestación del mismo.

Artículo 510 bis.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la 
pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, 
los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del 
apartado 7 del artículo 33.

En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del 
Código Penal.

Artículo 511.  
1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro 

meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el 
particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la 
que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, 
pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o 
identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la 
enfermedad que padezca o su discapacidad.

2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una 
asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su 
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ideología, religión o creencias, su situación familiar, la pertenencia de sus miembros o de 
alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o 
identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la 
enfermedad que padezca o su discapacidad.

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este 
artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.

4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para 
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un 
tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena impuesta si esta fuera de 
privación de libertad, cuando la pena impuesta fuera de multa, la pena de inhabilitación 
especial tendrá una duración de uno a tres años. En todo caso se atenderá 
proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el 
delincuente.

[ . . . ]
Artículo 515.  

Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, 

promuevan su comisión.
2.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de 

alteración o control de la personalidad para su consecución.
3.º Las organizaciones de carácter paramilitar.
4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, 

discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, 
religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, 
razones de género, de aporofobia o de exclusión social, situación familiar, enfermedad o 
discapacidad.

Artículo 516.  
(Suprimido)

Artículo 517.  
En los casos previstos en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515 (*) se impondrán las 

siguientes penas:
1.º A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, las de prisión de dos 

a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de seis a doce años.

2.º A los miembros activos, las de prisión de uno a tres años y multa de doce a 
veinticuatro meses.

(*) La remisión a los números 1º y 3º al 6º del art. 515 se entiende hecha a los actuales números 1º a 4º del art. 
515, tras la modificación efectuada por el art. único.239 de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.

Artículo 518.  
Los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso 

relevante, favorezcan la fundación, organización o actividad de las asociaciones 
comprendidas en los números 1.o y 3.o al 6.o del artículo 515(*), incurrirán en la pena de 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 4  Ley Orgánica del Código Penal [parcial]

– 21 –

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3439#aunico


prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para empleo 
o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.

(*) La remisión a los números 1º y 3º al 6º del art. 515 se entiende hecha a los actuales números 1º a 4º del art. 
515, tras la modificación efectuada por el art. único.239 de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.

Artículo 519.  
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de asociación 

ilícita se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, 
respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores.

Artículo 520.  
Los Jueces o Tribunales, en los supuestos previstos en el artículo 515, acordarán la 

disolución de la asociación ilícita y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias 
accesorias del artículo 129 de este Código.

Artículo 521.  
En el delito de asociación ilícita, si el reo fuera autoridad, agente de ésta o funcionario 

público, se le impondrá, además de las penas señaladas, la de inhabilitación absoluta de 
diez a quince años.

[ . . . ]
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§ 5

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 
excepción y sitio. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 134, de 5 de junio de 1981
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1981-12774

[ . . . ]
CAPÍTULO III

El estado de excepción

[ . . . ]
Artículo veintidós.  

Uno. Cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo 
veintiuno de la Constitución, la autoridad gubernativa podrá someter a autorización previa o 
prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones.

Dos. También podrá disolver las reuniones y manifestaciones a que se refiere el párrafo 
anterior.

Tres. Las reuniones orgánicas que los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones 
empresariales realicen en cumplimiento de los fines que respectivamente les asignen los 
artículos sexto y séptimo de la Constitución, y de acuerdo con sus Estatutos, no podrán ser 
prohibidas, disueltas ni sometidas a autorización previa.

Cuatro. Para penetrar en los locales en que tuvieran lugar las reuniones, la Autoridad 
gubernativa deberá proveer a sus agentes de autorización formal y escrita. Esta autorización 
no será necesaria cuando desde dichos locales se estuviesen produciendo alteraciones 
graves del orden público constitutivas del delito o agresiones a las Fuerzas de Seguridad y 
en cualesquiera otros casos de flagrante delito.

[ . . . ]
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§ 6

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de 
reunión. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 170, de 18 de julio de 1983

Última modificación: 5 de diciembre de 2014
Referencia: BOE-A-1983-19946

CAPITULO I
Ámbito de aplicación

[ . . . ]
Artículo segundo.  

Se podrá ejercer el derecho de reunión sin sujeción a las prescripciones de la presente 
Ley Orgánica, cuando se trate de las reuniones siguientes:

a) Las que celebren las personas físicas en sus propios domicilios.
b) Las que celebren las personas físicas en locales públicos o privados por razones 

familiares o de amistad.
c) Las que celebren los Partidos políticos, Sindicatos, Organizaciones empresariales, 

Sociedades civiles y mercantiles, Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Cooperativas, 
Comunidades de propietarios y demás Entidades legalmente constituidas en lugares 
cerrados, para sus propios fines y mediante convocatoria que alcance exclusivamente a sus 
miembros, o a otras personas nominalmente invitadas.

d) Las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares cerrados para los fines 
propios de su profesión.

e) Las que se celebren en unidades, buques y demás establecimientos militares, que se 
regirán por su legislación específica.

[ . . . ]
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§ 7

Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la 
bandera de España y el de otras banderas y enseñas. [Inclusión 

parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 271, de 12 de noviembre de 1981

Última modificación: 14 de octubre de 1992
Referencia: BOE-A-1981-26082

[ . . . ]
Artículo octavo.  

Se prohíbe la utilización en la bandera de España de cualesquiera símbolos o siglas de 
partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas.

Artículo noveno.  
Las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta Ley, restableciendo la 

legalidad que haya sido conculcada.

[ . . . ]

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

– 25 –



§ 8

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 73, de 26 de marzo de 2002

Última modificación: 23 de septiembre de 2011
Referencia: BOE-A-2002-5852

JUAN CARLOS I

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

Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, y 

de antigua tradición en nuestro constitucionalismo, constituye un fenómeno sociológico y 
político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, 
respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen.

Nuestra Constitución no es ajena a estas ideas y, partiendo del principio de libertad 
asociativa, contiene normas relativas a asociaciones de relevancia constitucional, como los 
partidos políticos (artículo 6), los sindicatos (artículos 7 y 28), las confesiones religiosas 
(artículo 16), las asociaciones de consumidores y usuarios (artículo 51) y las organizaciones 
profesionales (artículo 52), y de una forma general define, en su artículo 22, los principios 
comunes a todas las asociaciones, eliminando el sistema de control preventivo, contenido en 
la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, y posibilitando su ejercicio.

Consecuentemente, la necesidad ineludible de abordar el desarrollo del artículo 22 de la 
Constitución, mediante Ley Orgánica al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental 
(artículo 81), implica que el régimen general del derecho de asociación sea compatible con 
las modalidades específicas reguladas en leyes especiales y en las normas que las 
desarrollan, para los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las 
confesiones religiosas, las asociaciones deportivas, y las asociaciones profesionales de 
Jueces, Magistrados y Fiscales. Con este objetivo se establece un régimen mínimo y común, 
que es, además, el régimen al que se ajustarán las asociaciones no contempladas en la 
legislación especial.

Se ha optado por incluir en único texto normativo la regulación íntegra y global de todos 
estos aspectos relacionados con el derecho de asociación o con su libre ejercicio, frente a la 
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posibilidad de distinguir, en sendos textos legales, los aspectos que constituyen el núcleo 
esencial del contenido de este derecho -y, por tanto, regulables mediante Ley Orgánica- de 
aquellos otros que por no tener ese carácter no requieren tal instrumento normativo.

Esa división hubiese resultado difícilmente viable por las siguientes razones: en primer 
lugar, en el texto actual se entrelazan, a veces como diferentes apartados de un mismo 
artículo, preceptos de naturaleza orgánica y ordinaria, por lo cual su separación hubiese 
conducido a una pérdida de calidad técnica de la norma y a una mayor dificultad en su 
comprensión, aplicación e interpretación ; y segundo, agrupando en un único texto -siempre 
diferenciando en función de la naturaleza orgánica o no- el código básico que regula el 
derecho de asociación, se favorece su conocimiento y manejo por parte de los ciudadanos, 
cuya percepción del derecho de asociación es básicamente unitaria en cuanto a su 
normativa reguladora, al menos en el ámbito estatal.

Es innegable, también, y así lo recuerda el Comité Económico y Social de la Unión 
Europea en su Dictamen de 28 de enero de 1998, la importancia que tienen las asociaciones 
para la conservación de la democracia.

Las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir 
activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse 
oír, ejercer alguna influencia y provocar cambios.

Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para hacer llegar su 
opinión sobre los diferentes problemas de la sociedad a quienes toman las decisiones 
políticas. Fortalecer las estructuras democráticas en la sociedad revierte en el fortalecimiento 
de todas las instituciones democráticas y contribuye a la preservación de la diversidad 
cultural.

En este sentido, el legislador debe ser especialmente consciente, al regular el derecho 
de asociación, del mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución, que deriva 
directamente de la configuración de nuestro Estado como social y democrático de derecho. 
Es en este marco legislativo donde la tarea asignada a los poderes públicos de facilitar la 
participación de los ciudadanos en todos los ámbitos sociales está llamada a encontrar su 
principal expresión. Esta filosofía impregna toda la norma, ya que uno de los instrumentos 
decisivos para que la participación sea real y efectiva es la existencia de un asociacionismo 
vigoroso. Ello debe hacerse compatible con el respeto a la libertad asociativa y con la no 
injerencia en su funcionamiento interno, para que bajo el pretexto del fomento no se cobijen 
formas de intervencionismo contrarias a nuestra norma suprema.

II
La presente Ley Orgánica, siguiendo nuestra tradición jurídica, limita su ámbito a las 

asociaciones sin fin de lucro, lo que permite dejar fuera del ámbito de aplicación de la misma 
a las sociedades civiles, mercantiles, industriales y laborales, a las cooperativas y 
mutualidades, y a las comunidades de bienes o de propietarios, cuyas finalidades y 
naturaleza no responden a la esencia comúnmente aceptada de las asociaciones, sin 
perjuicio de reconocer que el artículo 22 de la Constitución puede proyectar, 
tangencialmente, su ámbito protector cuando en este tipo de entidades se contemplen 
derechos que no tengan carácter patrimonial.

Tampoco pueden incluirse las corporaciones llamadas a ejercer, por mandato legal, 
determinadas funciones públicas, cuando desarrollen las mismas.

Por otro lado, la ilicitud penal de las asociaciones, cuya definición corresponde a la 
legislación penal, constituye el límite infranqueable de protección del derecho de asociación.

III
El derecho de asociación proyecta su protección desde una doble perspectiva ; por un 

lado, como derecho de las personas en el ámbito de la vida social, y, por otro lado, como 
capacidad de las propias asociaciones para su funcionamiento.

La Ley, a lo largo de su articulado y sistemáticamente ubicadas, expresamente desarrolla 
las dos facetas.

En cuanto a la primera, aparecen los aspectos positivos, como la libertad y la 
voluntariedad en la constitución de las asociaciones, paralelamente a la contemplación de la 
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titularidad del derecho a constituir asociaciones, sin perjuicio de las condiciones que para su 
ejercicio establece la legislación vigente, y los derechos inherentes a la condición de 
asociado ; y los negativos, que implican que nadie pueda ser obligado a ingresar en una 
asociación o a permanecer en su seno.

La segunda recoge la capacidad de las asociaciones para inscribirse en el Registro 
correspondiente ; para establecer su propia organización en el marco de la Ley ; para la 
realización de actividades dirigidas al cumplimiento de sus fines en el marco de la legislación 
sectorial específica ; y, finalmente, para no sufrir interferencia alguna de las 
Administraciones, como tan rotundamente plasma el apartado 4 del artículo 22 de la 
Constitución, salvo la que pudiera venir determinada por la concurrencia de otros valores, 
derechos o libertades constitucionales que deban ser objeto de protección al mismo tiempo y 
nivel que el derecho de asociación.

IV
La creciente importancia que las asociaciones tienen en el tráfico jurídico aconseja, 

como garantía de quienes entren en dicho tráfico, que la Ley tome como punto de referencia 
en relación con su régimen de responsabilidad- el momento en que se produce la inscripción 
en el Registro correspondiente.

Esta misma garantía hace necesaria la regulación de extremos importantes en el tráfico 
jurídico, como son el contenido del acta fundacional y de los Estatutos, la modificación, 
disolución y liquidación de las asociaciones, sus obligaciones documentales y contables, y la 
publicidad de la identidad de los miembros de los órganos de dirección y administración.

La consecuencia de la inscripción en el Registro será la separación entre el patrimonio 
de la asociación y el patrimonio de los asociados, sin perjuicio de la existencia, y posibilidad 
de exigencia, de la responsabilidad de aquéllos que, con sus actos u omisiones, causen a la 
asociación o a terceros daños o perjuicios.

V
Del contenido del artículo 22.3 de la Constitución se deriva que la Administración carece, 

al gestionar los Registros, de facultades que pudieran entrañar un control material de 
legalización o reconocimiento.

Por ello, se regula el procedimiento de inscripción en los límites constitucionales 
mencionados, estableciéndose la inscripción por silencio positivo en coherencia con el hecho 
de tratarse del ejercicio de un derecho fundamental.

VI
La presente Ley reconoce la importancia del fenómeno asociativo, como instrumento de 

integración en la sociedad y de participación en los asuntos públicos, ante el que los poderes 
públicos han de mantener un cuidadoso equilibrio, de un lado en garantía de la libertad 
asociativa, y de otro en protección de los derechos y libertades fundamentales que pudieran 
encontrarse afectados en el ejercicio de aquélla.

Resulta patente que las asociaciones desempeñan un papel fundamental en los diversos 
ámbitos de la actividad social, contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la 
consolidación de una democracia avanzada, representando los intereses de los ciudadanos 
ante los poderes públicos y desarrollando una función esencial e imprescindible, entre otras, 
en las políticas de desarrollo, medio ambiente, promoción de los derechos humanos, 
juventud, salud pública, cultura, creación de empleo y otras de similar naturaleza, para lo 
cual la Ley contempla el otorgamiento de ayudas y subvenciones por parte de las diferentes 
Administraciones públicas conforme al marco legal y reglamentario de carácter general que 
las prevé, y al específico que en esa materia se regule legalmente en el futuro.

Por ello, se incluye un capítulo dedicado al fomento que incorpora, con modificaciones 
adjetivas, el régimen de las asociaciones de utilidad pública, recientemente actualizado, 
como instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general, lo que 
redundará decisivamente en beneficio de la colectividad.
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No puede olvidarse, en este aspecto, el importante papel de los voluntarios, por lo que la 
Administración deberá tener en cuenta la existencia y actividad de los voluntarios en sus 
respectivas asociaciones, en los términos establecidos en la Ley 6/1996, de 15 de enero, del 
voluntariado.

VII
En el capítulo VII se contemplan las garantías jurisdiccionales, sin las cuales el ejercicio 

del derecho de asociación podría convertirse en una mera declaración de principios.
La aplicación de los procedimientos especiales para la protección de los derechos 

fundamentales de la persona, correspondientes en cada orden jurisdiccional, no ofrece duda 
alguna, en todos aquellos aspectos que constituyen el contenido fundamental del derecho de 
asociación.

Asimismo, el apartado 4 del artículo 22 de la Constitución es objeto de desarrollo, 
estableciéndose las causas de suspensión y disolución judicial de las asociaciones ; y, en 
cuanto a la tutela, en procedimiento ordinario, de los órdenes jurisdiccionales contencioso-
administrativo y civil, la Ley no modifica, en esencia, la situación preexistente, remitiéndose 
en cuanto a la competencia jurisdiccional a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VIII
Otra de las novedades destacables de la Ley es la posibilidad de creación de los 

Consejos Sectoriales de Asociaciones como órganos de colaboración y asesoramiento, de 
los que forman parte representantes de las Administraciones y de las asociaciones, como 
marco de actuación común en los distintos sectores asociativos, dada su amplia diversidad, 
y que sirva de cauce de interlocución, para que el papel y la evolución de las asociaciones 
respondan a las necesidades actuales y futuras.

Es necesario que las asociaciones colaboren no sólo con las Administraciones, sino 
también con la industria y el comercio, las organizaciones empresariales y las 
organizaciones sindicales ; colaboración edificada sobre una relación de confianza mutua y 
de intercambio de experiencias, sobre todo en temas tales como el medio ambiente, cultura, 
educación, sanidad, protección social, lucha contra el desempleo, y promoción de derechos 
humanos. Con la creación de los Consejos Sectoriales de Asociaciones, se pretende 
canalizar y alentar esta colaboración.

IX
La presente Ley, en virtud de lo dispuesto en la disposición final primera, es claramente 

respetuosa con la doctrina del Tribunal Constitucional, que se contiene en la sentencia de 23 
de julio de 1998, en cuanto a la reserva de ley orgánica, y en lo que se refiere al sistema de 
distribución competencial que se desprende de la Constitución y de los Estatutos de 
Autonomía. Por ello, también se ha tenido en cuenta la legislación autonómica existente en 
materia de asociaciones.

El rango de ley orgánica, ex artículo 81.1 de la Constitución, alcanza, en los términos del 
apartado 1. de la disposición final primera, a los preceptos de la Ley considerados como 
elementos esenciales del contenido del derecho de asociación, que se manifiesta en cuatro 
dimensiones: en la libertad de creación de asociaciones y de adscripción a las ya creadas ; 
en la libertad de no asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas ; en la libertad de 
organización y funcionamiento internos sin injerencias exteriores ; y en un conjunto de 
facultades de los asociados considerados individualmente frente a las asociaciones a las que 
pertenecen.

El artículo 149.1.1.ª de la Constitución habilita al Estado para regular y garantizar el 
contenido primario, las facultades elementales y los límites esenciales en aquello que sea 
necesario para garantizar la igualdad de todos los españoles, y la presente ley concreta 
dicha habilitación, en el ejercicio del derecho de asociación, en los aspectos relativos a la 
definición del concepto legal de asociación, así como en el régimen jurídico externo de las 
asociaciones, aspectos todos ellos que requieren un tratamiento uniforme.
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El segundo de los títulos competenciales que se manifiesta en la Ley es el previsto en el 
artículo 149.1.6.ª de la Constitución, en cuanto se refiere a la legislación procesal y que 
responde a la necesidad de salvaguardar la uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales.

La definición y régimen de las asociaciones declaradas de utilidad pública estatal tiene 
como finalidad estimular la participación de las asociaciones en la realización de actividades 
de interés general, y por ello se dicta al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución.

Las restantes normas de la Ley son sólo de aplicación a las asociaciones de 
competencia estatal, competencia que alcanzará a todas aquellas asociaciones para las 
cuales las Comunidades Autónomas no ostenten competencias exclusivas, y, en su caso, a 
las asociaciones extranjeras.

En definitiva, con la presente Ley se pretende superar la vigente normativa 
preconstitucional tomando como criterios fundamentales la estructura democrática de las 
asociaciones y su ausencia de fines lucrativos, así como garantizar la participación de las 
personas en éstas, y la participación misma de las asociaciones en la vida social y política, 
desde un espíritu de libertad y pluralismo, reconociendo, a su vez, la importancia de las 
funciones que cumplen como agentes sociales de cambio y transformación social, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley Orgánica tiene por objeto desarrollar el derecho de asociación 

reconocido en el artículo 22 de la Constitución y establecer aquellas normas de régimen 
jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al Estado.

2. El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la 
presente Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las 
asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo 
específico.

3. Se regirán por su legislación específica los partidos políticos ; los sindicatos y las 
organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades religiosas ; las 
federaciones deportivas ; las asociaciones de consumidores y usuarios ; así como 
cualesquiera otras reguladas por leyes especiales.

Las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos por las iglesias, 
confesiones y comunidades religiosas se regirán por lo dispuesto en los tratados 
internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las 
disposiciones de la presente Ley Orgánica.

4. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las comunidades de 
bienes y propietarios y las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al contrato 
de sociedad, cooperativas y mutualidades, así como las uniones temporales de empresas y 
las agrupaciones de interés económico.

Artículo 2.  Contenido y principios.
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de 

fines lícitos.
2. El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, sin 

necesidad de autorización previa.
3. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella o a 

permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente 
constituida.

4. La constitución de asociaciones y el establecimiento de su organización y 
funcionamiento se llevarán a cabo dentro del marco de la Constitución, de la presente Ley 
Orgánica y del resto del ordenamiento jurídico.

5. La organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser 
democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los pactos, 
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disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del 
derecho fundamental de asociación.

6. Las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o con 
particulares, como medida de fomento y apoyo, siempre que lo hagan en igualdad de 
condiciones con éstos, al objeto de evitar una posición de dominio en el funcionamiento de la 
asociación.

7. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son 
ilegales.

8. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
9. La condición de miembro de una determinada asociación no puede ser, en ningún 

caso, motivo de favor, de ventaja o de discriminación a ninguna persona por parte de los 
poderes públicos.

Artículo 3.  Capacidad.
Podrán constituir asociaciones, y formar parte de las mismas, las personas físicas y las 

personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas, con arreglo a los siguientes principios:
a) Las personas físicas necesitan tener la capacidad de obrar y no estar sujetas a 

ninguna condición legal para el ejercicio del derecho.
b) Los menores no emancipados de más de catorce años con el consentimiento, 

documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad, sin perjuicio 
del régimen previsto para las asociaciones infantiles, juveniles o de alumnos en el artículo 
7.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

c) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil habrán de atenerse a lo 
que disponga su legislación específica para el ejercicio del derecho de asociación en lo que 
se refiere a asociaciones profesionales.

d) Los Jueces, Magistrados y Fiscales habrán de atenerse a lo que dispongan sus 
normas específicas para el ejercicio del derecho de asociación en lo que se refiere a 
asociaciones profesionales.

e) Las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán el acuerdo expreso de su 
órgano competente, y las de naturaleza institucional, el acuerdo de su órgano rector.

f) Las asociaciones podrán constituir federaciones, confederaciones o uniones, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de asociaciones, con acuerdo 
expreso de sus órganos competentes.

g) Las personas jurídico-públicas serán titulares del derecho de asociación en los 
términos del artículo 2.6 de la presente Ley, salvo que establezcan lo contrario sus normas 
constitutivas y reguladoras, a cuyo tenor habrá de atenerse, en todo caso, el ejercicio de 
aquél.

Artículo 4.  Relaciones con la Administración.
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la 

constitución y el desarrollo de las asociaciones que realicen actividades de interés general.
2. La Administración no podrá adoptar medidas preventivas o suspensivas que 

interfieran en la vida interna de las asociaciones.
3. El otorgamiento de ayudas o subvenciones públicas y, en su caso, el reconocimiento 

de otros beneficios legal o reglamentariamente previstos, estará condicionado al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en cada caso.

4. La Administración competente ofrecerá el asesoramiento y la información técnica de 
que disponga, cuando sea solicitada, por quienes acometan proyectos asociativos de interés 
general.

5. Los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en su 
proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

6. Los poderes públicos no facilitarán ayuda alguna, económica o de cualquier otro tipo, 
a aquellas asociaciones que con su actividad promuevan o justifiquen el odio o la violencia 
contra personas físicas o jurídicas, o enaltezcan o justifiquen por cualquier medio los delitos 
de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que 
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entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de 
sus familiares.

Se considerará, a estos efectos, que una asociación realiza las actividades previstas en 
el párrafo anterior, cuando alguno de los integrantes de sus órganos de representación, o 
cualesquier otro miembro activo, haya sido condenado por sentencia firme por pertenencia, 
actuación al servicio o colaboración con banda armada en tanto no haya cumplido 
completamente la condena, si no hubiese rechazado públicamente los fines y los medios de 
la organización terrorista a la que perteneció o con la que colaboró o apoyó o exaltó.

Asimismo, se considerará actividad de la asociación cualquier actuación realizada por los 
miembros de sus órganos de gobierno y de representación, o cualesquiera otros miembros 
activos, cuando hayan actuado en nombre, por cuenta o en representación de la asociación, 
aunque no constituya el fin o la actividad de la asociación en los términos descritos en sus 
Estatutos.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
penal y en el artículo 30.4 de la presente Ley.

CAPÍTULO II
Constitución de las asociaciones

Artículo 5.  Acuerdo de constitución.
1. Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o 

jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, 
medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o 
particular, y se dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación.

2. El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los Estatutos, habrá de 
formalizarse mediante acta fundacional, en documento público o privado. Con el 
otorgamiento del acta adquirirá la asociación su personalidad jurídica y la plena capacidad 
de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción a los efectos del artículo 10.

3. Lo establecido en este artículo se aplicará también para la constitución de 
federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.

Artículo 6.  Acta fundacional.
1. El acta fundacional ha de contener:
a) El nombre y apellidos de los promotores de la asociación si son personas físicas, la 

denominación o razón social si son personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y 
el domicilio.

b) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su 
caso, hubiesen establecido y la denominación de ésta.

c) Los Estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, cuyo 
contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.

d) Lugar y fecha de otorgamiento del acta, y firma de los promotores, o de sus 
representantes en el caso de personas jurídicas.

e) La designación de los integrantes de los órganos provisionales de gobierno.
2. Al acta fundacional habrá de acompañar, para el caso de personas jurídicas, una 

certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente, en el que 
aparezca la voluntad de constituir la asociación y formar parte de ella y la designación de la 
persona física que la representará ; y, en el caso de las personas físicas, la acreditación de 
su identidad. Cuando los otorgantes del acta actúen a través de representante, se 
acompañará a la misma la acreditación de su identidad.

Artículo 7.  Estatutos.
1. Los Estatutos deberán contener los siguientes extremos:
a) La denominación.
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b) El domicilio, así como el ámbito territorial en que haya de realizar principalmente sus 
actividades.

c) La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido.
d) Los fines y actividades de la asociación, descritos de forma precisa.
e) Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los 

asociados y, en su caso, las clases de éstos. Podrán incluir también las consecuencias del 
impago de las cuotas por parte de los asociados.

f) Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de sus 
distintas modalidades.

g) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.
h) Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y procedimientos 

para la elección y sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos, 
causas de su cese, la forma de deliberar, adoptar y ejecutar sus acuerdos y las personas o 
cargos con facultad para certificarlos y requisitos para que los citados órganos queden 
válidamente constituidos, así como la cantidad de asociados necesaria para poder convocar 
sesiones de los órganos de gobierno o de proponer asuntos en el orden del día.

i) El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de 
cierre del ejercicio asociativo.

j) El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso.
k) Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar 

el carácter no lucrativo de la entidad.
2. Los Estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y condiciones 

lícitas que los promotores consideren convenientes, siempre que no se opongan a las leyes 
ni contradigan los principios configuradores de la asociación.

3. El contenido de los Estatutos no podrá ser contrario al ordenamiento jurídico.

Artículo 8.  Denominación.
1. La denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión que induzca 

a error o confusión sobre su propia identidad, o sobre la clase o naturaleza de la misma, en 
especial, mediante la adopción de palabras, conceptos o símbolos, acrónimos y similares 
propios de personas jurídicas diferentes, sean o no de naturaleza asociativa.

2. No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las 
leyes o que puedan suponer vulneración de los derechos fundamentales de las personas.

3. Tampoco podrá coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear confusión, con 
ninguna otra previamente inscrita en el Registro en el que proceda su inscripción, ni con 
cualquier otra persona jurídica pública o privada, ni con entidades preexistentes, sean o no 
de nacionalidad española, ni con personas físicas, salvo con el consentimiento expreso del 
interesado o sus sucesores, ni con una marca registrada notoria, salvo que se solicite por el 
titular de la misma o con su consentimiento.

Artículo 9.  Domicilio.
1. Las asociaciones que se constituyan con arreglo a la presente Ley tendrán su 

domicilio en España, en el lugar que establezcan sus Estatutos, que podrá ser el de la sede 
de su órgano de representación, o bien aquél donde desarrolle principalmente sus 
actividades.

2. Deberán tener domicilio en España, las asociaciones que desarrollen actividades 
principalmente dentro de su territorio.

3. Sin perjuicio de lo que disponga el ordenamiento comunitario, las asociaciones 
extranjeras para poder ejercer actividades en España, de forma estable o duradera, deberán 
establecer una delegación en territorio español.

Artículo 10.  Inscripción en el Registro.
1. Las asociaciones reguladas en la presente Ley deberán inscribirse en el 

correspondiente Registro, a los solos efectos de publicidad.
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2. La inscripción registral hace pública la constitución y los Estatutos de las asociaciones 
y es garantía, tanto para los terceros que con ellas se relacionan, como para sus propios 
miembros.

3. Los promotores realizarán las actuaciones que sean precisas, a efectos de la 
inscripción, respondiendo en caso contrario de las consecuencias de la falta de la misma.

4. Sin perjuicio de la responsabilidad de la propia asociación, los promotores de 
asociaciones no inscritas responderán, personal y solidariamente, de las obligaciones 
contraídas con terceros. En tal caso, los asociados responderán solidariamente por las 
obligaciones contraídas por cualquiera de ellos frente a terceros, siempre que hubieran 
manifestado actuar en nombre de la asociación.

CAPÍTULO III
Funcionamiento de las asociaciones

Artículo 11.  Régimen de las asociaciones.
1. El régimen de las asociaciones, en lo que se refiere a su constitución e inscripción, se 

determinará por lo establecido en la presente Ley Orgánica y en las disposiciones 
reglamentarias que se dicten en su desarrollo.

2. En cuanto a su régimen interno, las asociaciones habrán de ajustar su funcionamiento 
a lo establecido en sus propios Estatutos, siempre que no estén en contradicción con las 
normas de la presente Ley Orgánica y con las disposiciones reglamentarias que se dicten 
para la aplicación de la misma.

3. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado 
por los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia 
interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año.

4. Existirá un órgano de representación que gestione y represente los intereses de la 
asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo 
podrán formar parte del órgano de representación los asociados.

Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, sin perjuicio de 
lo que establezcan sus respectivos Estatutos, serán requisitos indispensables: ser mayor de 
edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

5. En el caso de que los miembros de los órganos de representación puedan recibir 
retribuciones en función del cargo, deberán constar en los Estatutos y en las cuentas 
anuales aprobadas en asamblea.

Artículo 12.  Régimen interno.
Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, el régimen interno de las asociaciones será 

el siguiente:
a) Las facultades del órgano de representación se extenderán, con carácter general, a 

todos los actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, 
conforme a los Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.3, la Asamblea General se convocará por 
el órgano de representación, con carácter extraordinario, cuando lo solicite un número de 
asociados no inferior al 10 por 100.

c) La Asamblea General se constituirá válidamente, previa convocatoria efectuada- 
quince días antes de la reunión, cuando concurran a ella, presentes o representados, un 
tercio de los asociados, y su presidente y su secretario serán designados al inicio de la 
reunión.

d) Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las 
personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. 
No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que 
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución 
de la asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y 
remuneración de los miembros del órgano de representación.
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Artículo 13.  Régimen de actividades.
1. Las asociaciones deberán realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de 

sus fines, si bien habrán de atenerse a la legislación específica que regule tales actividades.
2. Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades 

económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al 
cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni 
entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga relación de 
afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con 
interés lucrativo.

Artículo 14.  Obligaciones documentales y contables.
1. Las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de sus asociados, llevar 

una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la 
situación financiera de la entidad, así como las actividades realizadas, efectuar un inventario 
de sus bienes y recoger en un libro las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y 
representación. Deberán llevar su contabilidad conforme a las normas específicas que les 
resulten de aplicación.

2. Los asociados podrán acceder a toda la documentación- que se relaciona en el 
apartado anterior, a través de los órganos de representación, en los términos previstos en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

3. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General.

Artículo 15.  Responsabilidad de las asociaciones inscritas.
1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes 

presentes y futuros.
2. Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.
3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás 

personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, 
ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos 
dolosos, culposos o negligentes.

4. Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y 
administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y 
por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados.

5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los 
órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos y 
omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan 
acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se 
opusieron a ellas.

6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales.

Artículo 16.  Modificación de los Estatutos.
1. La modificación de los Estatutos que afecte al contenido previsto en el artículo 7 

requerirá acuerdo adoptado por la Asamblea General convocada específicamente con tal 
objeto, deberá ser objeto de inscripción en el plazo de un mes y sólo producirá efectos, tanto 
para los asociados como para los terceros, desde que se haya procedido a su inscripción en 
el Registro de Asociaciones correspondiente, rigiendo para la misma el sentido del silencio 
previsto en el artículo 30.1 de la presente Ley.

Las restantes modificaciones producirán efectos para los asociados desde el momento 
de su adopción con arreglo a los procedimientos estatutarios, mientras que para los terceros 
será necesaria, además, la inscripción en el Registro correspondiente.

2. La inscripción de las modificaciones estatutarias se sujetará a los mismos requisitos 
que la inscripción de los Estatutos.
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Artículo 17.  Disolución.
1. Las asociaciones se disolverán por las causas previstas en los Estatutos y, en su 

defecto, por la voluntad de los asociados expresada en Asamblea General convocada al 
efecto, así como por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil y por 
sentencia judicial firme.

2. En todos los supuestos de disolución deberá darse al patrimonio el destino previsto en 
los Estatutos.

Artículo 18.  Liquidación de la asociación.
1. La disolución de la asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la 

entidad conservará su personalidad jurídica.
2. Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se 

convierten en liquidadores, salvo que los Estatutos establezcan otra cosa o bien los designe 
la Asamblea General o el juez que, en su caso, acuerde la disolución.

3. Corresponde a los liquidadores:
a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas, que sean precisas para la 

liquidación.
c) Cobrar los créditos de la asociación.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
e) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los Estatutos.
f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.
4. En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es el caso, 

los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante 
el juez competente.

CAPÍTULO IV
Asociados

Artículo 19.  Derecho a asociarse.
La integración en una asociación constituida es libre y voluntaria, debiendo ajustarse a lo 

establecido en los Estatutos.

Artículo 20.  Sucesión en la condición de asociado.
La condición de asociado es intransmisible, salvo que los Estatutos dispongan otra cosa, 

por causa de muerte o a título gratuito.

Artículo 21.  Derechos de los asociados.
Todo asociado ostenta los siguientes derechos:
a) A participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y 

representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General, de 
acuerdo con los Estatutos.

b) A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y 
representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.

c) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser 
informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo 
que, en su caso, imponga la sanción.

d) A impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a la 
ley o a los Estatutos.

Artículo 22.  Deberes de los asociados.
Son deberes de los asociados:
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a) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las 
mismas.

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, 
puedan corresponder a cada socio.

c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.
d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y 

representación de la asociación.

Artículo 23.  Separación voluntaria.
1. Los asociados tienen derecho a separarse voluntariamente de la asociación en 

cualquier tiempo.
2. Los Estatutos podrán establecer que, en caso de separación voluntaria de un 

asociado, éste pueda percibir la participación patrimonial inicial u otras aportaciones 
económicas realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia a la asociación que hubiese 
abonado, con las condiciones, alcances y límites que se fijen en los Estatutos. Ello se 
entiende siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a terceros.

CAPÍTULO V
Registros de Asociaciones

Artículo 24.  Derecho de inscripción.
El derecho de asociación incluye el derecho a la inscripción en el Registro de 

Asociaciones competente, que sólo podrá denegarse cuando no se reúnan los requisitos 
establecidos en la presente Ley Orgánica.

Artículo 25.  Registro Nacional de Asociaciones.
1. El Registro Nacional de Asociaciones, cuya dependencia orgánica se determinará 

reglamentariamente, tendrá por objeto la inscripción de las asociaciones, y demás actos 
inscribibles conforme al artículo 28, relativos a:

a) Asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito 
estatal y todas aquéllas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito 
territorial de una Comunidad Autónoma.

b) Asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España, de forma estable o 
duradera, que deberán establecer una delegación en territorio español.

Cuando el ámbito de actividad de la asociación extranjera sea principalmente el de una o 
varias Comunidades Autónomas, el Registro Nacional comunicará la inscripción a las 
referidas Comunidades Autónomas.

2. En el Registro Nacional de Asociaciones, además de las inscripciones a que se refiere 
el apartado 1, existirá constancia, mediante comunicación de la Administración competente, 
de los asientos de inscripción y disolución de las asociaciones, cuya inscripción o depósito 
de Estatutos en registros especiales sea legalmente obligatorio.

3. El Registro Nacional de Asociaciones llevará un fichero de denominaciones, para 
evitar la duplicidad o semejanza de éstas, que pueda inducir a error o confusión con la 
identificación de entidades u organismos preexistentes, incluidos los religiosos inscritos en 
su correspondiente registro.

4. Reglamentariamente se determinará la estructura y funcionamiento del Registro 
Nacional de Asociaciones.

Artículo 26.  Registros Autonómicos de Asociaciones.
1. En cada Comunidad Autónoma existirá un Registro Autonómico de Asociaciones, que 

tendrá por objeto la inscripción de las asociaciones que desarrollen principalmente sus 
funciones en el ámbito territorial de aquéllas.
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2. En todo caso, los Registros comprendidos en este artículo deberán comunicar al 
Registro Nacional de Asociaciones los asientos de inscripción y disolución de las 
asociaciones de ámbito autonómico.

Artículo 27.  Cooperación y colaboración entre Registros.
Se establecerán los mecanismos de cooperación y colaboración procedentes entre los 

diferentes Registros de asociaciones.

Artículo 28.  Actos inscribibles y depósito de documentación.
1. La inscripción de las asociaciones deberá contener los asientos y sus modificaciones 

relativos a:
a) La denominación.
b) El domicilio.
c) Los fines y actividades estatutarias.
d) El ámbito territorial de actuación.
e) La identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representación.
f) La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos de la entidad.
g) La fecha de constitución y la de inscripción.
h) La declaración y la revocación de la condición de utilidad pública.
i) Las asociaciones que constituyen o integran federaciones, confederaciones y uniones.
j) La pertenencia a otras asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones o 

entidades internacionales.
k) La baja, suspensión o disolución de la asociación, y sus causas.
2. Estará depositada en los Registros de asociaciones la documentación siguiente, 

original o a través de los correspondientes certificados:
a) El acta fundacional y aquéllas en que consten acuerdos que modifiquen los extremos 

registrales o pretendan introducir nuevos datos en el Registro.
b) Los Estatutos y sus modificaciones.
c) La relativa a la apertura, traslado o clausura de delegaciones o establecimientos.
d) La referente a la incorporación o baja de asociaciones en federaciones, 

confederaciones y uniones ; y, en el Registro en que éstas se encuentren inscritas, la relativa 
a la baja o incorporación de asociaciones.

e) La que se refiera a la disolución y al destino dado al patrimonio remanente como 
consecuencia de la disolución de la entidad.

3. Las asociaciones extranjeras, válidamente constituidas con arreglo a su ley personal y 
a esta Ley, habrán de inscribir los datos a que se refieren las letras a), b), c), d), e) y f) del 
apartado 1, y además el cese de sus actividades en España ; y depositar los documentos a 
que se refieren las letras b), c) y e) del apartado 2, además de justificación documental de 
que se encuentran válidamente constituidas.

4. Cualquier alteración sustancial de los datos o documentación que obre en el Registro 
deberá ser objeto de actualización, previa solicitud de la asociación correspondiente, en el 
plazo de un mes desde que la misma se produzca.

Artículo 29.  Publicidad.
1. Los Registros de Asociaciones son públicos.
2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, por 

nota simple informativa o por copia de los asientos y de los documentos depositados en los 
Registros o por medios informáticos o telemáticos que se ajustará a los requisitos 
establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 30.  Régimen jurídico de la inscripción.
1. El plazo de inscripción en el correspondiente Registro será, en todo caso, de tres 

meses desde la recepción de la solicitud en el órgano competente.
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Transcurrido el plazo de inscripción señalado en el párrafo anterior sin que se haya 
notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud de inscripción.

La Administración procederá a la inscripción, limitando su actividad a la verificación del 
cumplimiento de los requisitos que han de reunir el acta fundacional y los Estatutos.

2. Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud o en la documentación que la 
acompaña, o cuando la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir a error o 
confusión con ella, o cuando la denominación coincida con una marca registrada notoria 
salvo que se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento, se suspenderá el 
plazo para proceder a la inscripción y se abrirá el correspondiente para la subsanación de 
los defectos advertidos.

3. Cuando la entidad solicitante no se encuentre incluida en el ámbito de aplicación de la 
presente Ley o no tenga naturaleza de asociación, la Administración, previa audiencia de la 
misma, denegará su inscripción en el correspondiente Registro de Asociaciones e indicará al 
solicitante cuál es el registro u órgano administrativo competente para inscribirla. La 
denegación será siempre motivada.

4. Cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de la 
entidad asociativa, por el órgano competente se dictará resolución motivada, dándose 
traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, 
y comunicando esta circunstancia a la entidad interesada, quedando suspendido el 
procedimiento administrativo hasta tanto recaiga resolución judicial firme.

Cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de la entidad 
asociativa, el órgano competente dictará resolución motivada, dando traslado de toda la 
documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, y comunicando 
esta circunstancia a la entidad interesada.

5. En los supuestos de los apartados 2 y 3 de este artículo podrán interponerse los 
recursos procedentes ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en el 
supuesto del apartado 4 ante el orden jurisdiccional penal.

CAPÍTULO VI
Medidas de fomento

Artículo 31.  Medidas de fomento.
1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

promoverán y facilitarán el desarrollo de las asociaciones y federaciones, confederaciones y 
uniones que persigan finalidades de interés general, respetando siempre la libertad y 
autonomía frente a los poderes públicos. Asimismo, las Administraciones públicas ofrecerán 
la colaboración necesaria a las personas que pretendan emprender cualquier proyecto 
asociativo.

2. La Administración General del Estado, en el ámbito de su competencia, fomentará el 
establecimiento de mecanismos de asistencia, servicios de información y campañas de 
divulgación y reconocimiento de las actividades de las asociaciones que persigan objetivos 
de interés general.

3. Las asociaciones que persigan objetivos de interés general podrán disfrutar, en los 
términos y con el alcance que establezcan el Ministerio o Ministerios competentes, de 
ayudas y subvenciones atendiendo a actividades asociativas concretas.

Las subvenciones públicas concedidas para el desarrollo de determinadas actividades y 
proyectos sólo podrán destinarse a ese fin y estarán sujetas a la normativa general de 
subvenciones públicas.

4. No beneficiarán a las entidades asociativas no inscritas las garantías y derechos 
regulados en el presente artículo.

5. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer 
con las asociaciones que persigan objetivos de interés general, convenios de colaboración 
en programas de interés social.
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Artículo 32.  Asociaciones de utilidad pública.
1. A iniciativa de las correspondientes asociaciones, podrán ser declaradas de utilidad 

pública aquellas asociaciones en las que concurran los siguientes requisitos:
a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos 

definidos por el artículo 31.3 de esta Ley, y sean de carácter cívico, educativo, científico, 
cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de 
los derechos humanos, de víctimas del terrorismo, de asistencia social, de cooperación para 
el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de 
protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de 
defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de 
promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y 
atención a la personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o 
culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.

b) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino 
abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos 
por la índole de sus propios fines.

c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo 
hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y condiciones que se 
determinen en los Estatutos, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por la 
realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros del 
órgano de representación.

d) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización 
idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.

e) Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en 
funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente 
y concurriendo todos los precedentes requisitos, al menos durante los dos años 
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

2. Las federaciones, confederaciones y uniones de entidades contempladas en esta Ley 
podrán ser declaradas de utilidad pública, siempre que los requisitos previstos en el apartado 
anterior se cumplan, tanto por las propias federaciones, confederaciones y uniones, como 
por cada una de las entidades integradas en ellas.

Artículo 33.  Derechos de las asociaciones de utilidad pública.
Las asociaciones declaradas de utilidad pública tendrán los siguientes derechos:
a) Usar la mención "Declarada de Utilidad Pública" en toda clase de documentos, a 

continuación de su denominación.
b) Disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de 

las mismas, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente.
c) Disfrutar de beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas.
d) Asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación específica.

Artículo 34.  Obligaciones de las asociaciones de utilidad pública.
1. Las asociaciones de utilidad pública deberán rendir las cuentas anuales del ejercicio 

anterior en el plazo de los seis meses siguientes a su finalización, y presentar una memoria 
descriptiva de las actividades realizadas durante el mismo ante el organismo encargado de 
verificar su constitución y de efectuar su inscripción en el Registro correspondiente, en el que 
quedarán depositadas. Dichas cuentas anuales deben expresar la imagen fiel del patrimonio, 
de los resultados y de la situación financiera, así como el origen, cuantía, destino y 
aplicación de los ingresos públicos percibidos.

Reglamentariamente se determinará en qué circunstancias se deberán someter a 
auditoría las cuentas anuales.

2. Asimismo, deberán facilitar a las Administraciones públicas los informes que éstas les 
requieran, en relación con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines.
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Artículo 35.  Procedimiento de declaración de utilidad pública.
1. La declaración de utilidad pública se llevará a cabo en virtud de Orden del Ministro que 

se determine reglamentariamente, previo informe favorable de las Administraciones públicas 
competentes en razón de los fines estatutarios y actividades de la asociación, y, en todo 
caso, del Ministerio de Hacienda.

2. La declaración será revocada, previa audiencia de la asociación afectada e informe de 
las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine 
reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan 
a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32, o los responsables de su gestión 
incumplan lo prevenido en el artículo anterior.

3. El procedimiento de declaración y revocación se determinará reglamentariamente. El 
vencimiento del plazo de resolución, en el procedimiento de declaración, sin haberse 
adoptado resolución expresa tendrá efectos desestimatorios.

4. La declaración y revocación de utilidad pública se publicará en el "Boletín Oficial del 
Estado".

Artículo 36.  Otros beneficios.
Lo dispuesto en el presente capítulo se entiende sin perjuicio de la competencia de las 

Comunidades Autónomas para la declaración de utilidad pública, a efectos de aplicar los 
beneficios establecidos en sus respectivos ordenamientos jurídicos, a las asociaciones que 
principalmente desarrollen sus funciones en su ámbito territorial, conforme al procedimiento 
que las propias Comunidades Autónomas determinen y con respeto a su propio ámbito de 
competencias.

CAPÍTULO VII
Garantías jurisdiccionales

Artículo 37.  Tutela judicial.
El derecho de asociación regulado en esta Ley Orgánica será tutelado por los 

procedimientos especiales para la protección de los derechos fundamentales de la persona, 
correspondientes en cada orden jurisdiccional, y, en su caso, por el procedimiento de 
amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional en los términos establecidos en su Ley 
Orgánica.

Artículo 38.  Suspensión y disolución judicial.
1. Salvo los supuestos de disolución por voluntad de los asociados, las asociaciones sólo 

podrán ser suspendidas en sus actividades, o disueltas, por resolución motivada de la 
autoridad judicial competente.

2. La disolución de las asociaciones sólo podrá declararse en los siguientes casos:
a) Cuando tengan la condición de asociación ilícita, de acuerdo con las leyes penales.
b) Por las causas previstas en leyes especiales o en esta ley, o cuando se declare nula o 

disuelta por aplicación de la legislación civil.
3. En los procesos a que se refiere el apartado anterior, el órgano judicial competente, de 

oficio o a instancia de parte, podrá acordar la suspensión provisional de la asociación hasta 
que se dicte sentencia.

Artículo 39.  Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente en todas las 

cuestiones que se susciten en los procedimientos administrativos instruidos en aplicación de 
la presente Ley Orgánica, de conformidad con las reglas establecidas en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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Artículo 40.  Orden jurisdiccional civil.
1. El orden jurisdiccional civil será competente, en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, en relación con las pretensiones derivadas del tráfico jurídico 
privado de las asociaciones, y de su funcionamiento interno.

2. Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier 
asociado o persona que acredite un interés legítimo, si los estimase contrarios al 
ordenamiento jurídico, por los trámites del juicio que corresponda.

3. Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que 
estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha de 
adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva en 
su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

4. En tanto se resuelven las contiendas de orden interno que puedan suscitarse en las 
asociaciones, las solicitudes de constancia registral que se formulen sobre las cuestiones 
controvertidas sólo darán lugar a anotaciones provisionales.

Artículo 41.  Comunicaciones.
Los Jueces y Tribunales ordenarán la inclusión en los correspondientes Registros de 

Asociaciones de las resoluciones judiciales que determinen:
a) La inscripción de las asociaciones.
b) La suspensión o disolución de las asociaciones inscritas.
c) La modificación de cualquiera de los extremos de los Estatutos de las asociaciones 

inscritas.
d) El cierre de cualquiera de sus establecimientos.
e) Cualesquiera otras resoluciones que afecten a actos susceptibles de inscripción 

registral.

CAPÍTULO VIII
Consejos Sectoriales de Asociaciones

Artículo 42.  Consejos Sectoriales de Asociaciones.
1. A fin de asegurar la colaboración entre las Administraciones públicas y las 

asociaciones, como cauce de participación ciudadana en asuntos públicos se podrán 
constituir Consejos Sectoriales de Asociaciones, como órganos de consulta, información y 
asesoramiento en ámbitos concretos de actuación.

2. Los Consejos Sectoriales de Asociaciones estarán integrados por representantes de 
las Administraciones públicas, de las asociaciones, y por otros miembros que se designen 
por sus especiales condiciones de experiencia o conocimiento, atendiendo a la distribución 
competencial concreta que en cada materia exista.

3. Reglamentariamente, y para cada sector concreto, se determinará su creación, 
composición, competencias, régimen de funcionamiento y adscripción administrativa.

Disposición adicional primera.  Declaración de utilidad pública de asociaciones.
1. Las asociaciones deportivas que cumplan lo dispuesto en el artículo 32 de esta Ley 

podrán ser declaradas de utilidad pública, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte.

2. Asimismo, podrán ser declaradas de utilidad pública las demás asociaciones regidas 
por leyes especiales, que cumplan lo dispuesto en el artículo 32 de la presente Ley 
Orgánica.

3. El procedimiento para la declaración de utilidad pública de las asociaciones a que se 
refieren los apartados anteriores, y los derechos y obligaciones de las mismas, serán los 
determinados en los artículos 33, 34 y 35 de la presente Ley Orgánica.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 8  Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación

– 42 –



Disposición adicional segunda.  Procedimientos de inscripción.
En los procedimientos de inscripción de asociaciones será de aplicación la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en todas las cuestiones no reguladas en la presente 
Ley y sus normas de desarrollo.

Disposición adicional tercera.  Resolución extrajudicial de conflictos.
Las Administraciones públicas fomentarán la creación y la utilización de mecanismos 

extrajudiciales de resolución de conflictos que se planteen en el ámbito de actuación de las 
asociaciones.

Disposición adicional cuarta.  Cuestaciones y suscripciones públicas.
Los promotores de cuestaciones y suscripciones públicas, actos benéficos y otras 

iniciativas análogas de carácter temporal, destinadas a recaudar fondos para cualquier 
finalidad lícita y determinada, responden, personal y solidariamente, frente a las personas 
que hayan contribuido, de la administración y la inversión de las cantidades recaudadas.

Disposición transitoria primera.  Asociaciones inscritas.
1. Las asociaciones inscritas en el correspondiente Registro con anterioridad a la entrada 

en vigor de la presente Ley Orgánica estarán sujetas a la misma y conservarán su 
personalidad jurídica y la plenitud de su capacidad, pero deberán adaptar sus Estatutos en el 
plazo de dos años.

2. No obstante lo anterior, las asociaciones inscritas deberán declarar, en el plazo de dos 
años desde la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, que se encuentran en situación 
de actividad y funcionamiento, notificando al Registro en que se hallen inscritas la dirección 
de su domicilio social, y la identidad de los componentes de sus órganos de gobierno y 
representación, así como la fecha de elección o designación de éstos.

Disposición transitoria segunda.  Asociaciones declaradas de utilidad pública.
En el plazo de un año se procederá a la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de 

la relación de asociaciones declaradas de utilidad pública por el Estado, con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley Orgánica.

Disposición derogatoria única.  
Queda derogada la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las asociaciones, y 

cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley Orgánica.

Disposición final primera.  Carácter de la Ley.
1. Los artículos 1 ; 2 salvo apartado 6; 3 salvo apartado g) ; 4.2, 5 y 6; 10.1; 19; 21; 23.1; 

24; 29.1; 30.3 y 4 ; 37; 38; la disposición derogatoria única; y las disposiciones finales 
primera.1, segunda y cuarta tienen rango de Ley Orgánica, al constituir el desarrollo del 
derecho fundamental de asociación, contenido en el artículo 22 de la Constitución.

2. Los artículos 2.6 ; 3 g); 4.1, y 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.2, 3 y 4 ; 11; 13.2; 15; 17; 18.4; 22; 
25.2; 26; 27; 28 ; 30.1, 2 y 5; la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria 
primera son de directa aplicación en todo el Estado, al amparo de lo previsto en el artículo 
149.1.1.a de la Constitución.

Atención: apartado declarado nulo e inconstitucional en cuanto hace referencia al art. 7.1.i) 
y al último inciso del art. 11.2.

3. Los artículos 39, 40 y 41 constituyen legislación procesal, dictada al amparo del 
artículo 149.1.6.ª de la Constitución.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 8  Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación

– 43 –



4. Los artículos 32 a 36, la disposición adicional primera y la disposición transitoria 
segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución, sin perjuicio de los 
regímenes tributarios forales vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y en la 
Comunidad Foral de Navarra.

5. Los restantes preceptos de la Ley serán de aplicación a las asociaciones de ámbito 
estatal.

Disposición final segunda.  Carácter supletorio.
Excepto en aquellos preceptos que tienen rango de Ley Orgánica, la presente Ley tiene 

carácter supletorio respecto de cualesquiera otras que regulen tipos específicos de 
asociaciones, o que incidan en el ámbito del derecho de asociación reconocido en el artículo 
22 de la Constitución, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.

Disposición final tercera.  Desarrollo.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 

aplicación y desarrollo de la presente Ley.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el 

"Boletín Oficial del Estado".
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§ 9

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 15, de 17 de enero de 1996
Última modificación: 5 de junio de 2021

Referencia: BOE-A-1996-1069

TÍTULO I
De los derechos y deberes de los menores

 

CAPÍTULO I
Ámbito e interés superior del menor

Artículo 1.  Ambito de aplicación.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de 

dieciocho años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la ley que les 
sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Derechos del menor

[ . . . ]
Artículo 6.  Libertad ideológica.

1. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión.
2. El ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad tiene únicamente las 

limitaciones prescritas por la Ley y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de 
los demás.

3. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor 
ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral.
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Artículo 7.  Derecho de participación, asociación y reunión.
1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, 

artística y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía 
activa.

Los poderes públicos promoverán la constitución de órganos de participación de los 
menores y de las organizaciones sociales de infancia y adolescencia.

Se garantizará la accesibilidad de los entornos y la provisión de ajustes razonables para 
que los menores con discapacidad puedan desarrollar su vida social, cultural, artística y 
recreativa.

2. Los menores tienen el derecho de asociación que, en especial, comprende:
a) El derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de los partidos 

políticos y sindicatos, de acuerdo con la Ley y los Estatutos.
b) El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de conformidad 

con la Ley. Los menores podrán formar parte de los órganos directivos de estas 
asociaciones.

Para que las asociaciones infantiles y juveniles puedan obligarse civilmente, deberán 
haber nombrado, de acuerdo con sus Estatutos, un representante legal con plena capacidad.

Cuando la pertenencia de un menor o de sus padres a una asociación impida o 
perjudique al desarrollo integral del menor, cualquier interesado, persona física o jurídica, o 
entidad pública, podrá dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jurídicas 
de protección que estime necesarias.

3. Los menores tienen derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones 
pacíficas, convocadas en los términos establecidos por la Ley.

En iguales términos, tienen también derecho a promoverlas y convocarlas con el 
consentimiento expreso de sus padres, tutores o guardadores.

[ . . . ]
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§ 10

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 159, de 4 de julio de 1985

Última modificación: 7 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-1985-12978

JUAN CARLOS I,

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

Ley:

PREAMBULO
La extensión de la educación básica, hasta alcanzar a todos y cada uno de los 

ciudadanos, constituye, sin duda, un hito histórico en el progreso de las sociedades 
modernas. En efecto, el desarrollo de la educación, fundamento del progreso de la ciencia y 
de la técnica, es condición de bienestar social y prosperidad material, y soporte de las 
libertades individuales en las sociedades democráticas. No es de extrañar, por ello, que el 
derecho a la educación se haya ido configurando progresivamente como un derecho básico, 
y que los estados hayan asumido su provisión como un servicio público prioritario.

Por las insuficiencias de su desarrollo económico y los avatares de su desarrollo político, 
en diversas épocas, el Estado hizo dejación de sus responsabilidades en este ámbito, 
abandonándolas en manos de particulares o de instituciones privadas, en aras del llamado 
principio de subsidiariedad. Así hasta tiempos recientes, la educación fue más privilegio de 
pocos que derecho de todos.

En el último cuarto de siglo y tras un sostenido retroceso de la enseñanza pública, las 
necesidades del desarrollo económico y las transformaciones sociales inducidas por éste 
elevaron de modo considerable la demanda social de educación. El incremento consiguiente 
fue atendido, primordialmente por la oferta pública, con la consiguiente alteración de las 
proporciones hasta entonces prevalentes entre el sector público y el privado. De este modo, 
acabaron de configurarse los contornos característicos del actual sistema educativo en 
España: Un sistema de carácter mixto o dual, con un componente público mayoritario y uno 
privado de magnitud considerable.

La Ley General de Educación de 1970 estableció la obligatoriedad y gratuidad de una 
educación básica unificada. Concebía ésta como servicio público, y responsabilizaba 
prioritariamente al Estado de su provisión. Ello no obstante, reconociendo y consagrando el 
carácter mixto de nuestro sistema educativo, abría la posibilidad de que centros no estatales 
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pudieran participar en la oferta de puestos escolares gratuitos en los niveles obligatorios, 
obteniendo en contrapartida un apoyo económico del Estado.

A pesar de que el proyectado régimen de conciertos nunca fue objeto del necesario 
desarrollo reglamentario, diversas disposiciones fueron regulando en años sucesivos la 
concesión de subvenciones a centros docentes privados, en cuantía rápidamente creciente, 
que contrastaba con el ritmo mucho más parsimonioso de incremento de las inversiones 
públicas. En ausencia de la adecuada normativa, lo que había nacido como provisional se 
perpetuó, dando lugar a una situación irregular, falta del exigible control, sujeta a 
incertidumbre y arbitrariedad, y en ocasiones sin observancia de las propias disposiciones 
legales que la regulaban. A pesar de ello, la cobertura con fondos públicos de la enseñanza 
obligatoria no cesó de extenderse, hasta abarcar la práctica totalidad de la misma, pese al 
estancamiento relativo del sector público.

No es de extrañar que ante tan confusa e insatisfactoria evolución fueran consolidándose 
opciones educativas alternativas, cuando no contrapuestas, que prolongaban de hecho las 
fracturas ideológicas que secularmente habían escindido a la sociedad española en torno a 
la educación.

Este trasfondo histórico explica la complejidad de elementos que configuran el marco 
educativo establecido por la Constitución Española, un marco de compromiso y concordia 
que, al tiempo que reconoce implícitamente el sistema mixto heredado, proporciona el 
espacio normativo integrador en el que pueden convivir las diversas opciones educativas. 
Así, tras el derecho a la educación (artículo 27.1 a) se afirma la libertad de enseñanza 
(artículo 27.1 b); al lado del derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que 
estimen más oportuna para sus hijos (artículo 27.3), figuran el derecho a la libertad de 
cátedra (artículo 20.1) y la libertad de conciencia (artículos 14, 16, 20 y 23). Y si se garantiza 
la libertad de creación de centros docentes (artículo 27.6), también se responsabiliza a los 
poderes públicos de una programación general de la enseñanza (artículo 27.5) orientada a 
asegurar un puesto escolar a todos los ciudadanos. Finalmente, la ayuda a los centros 
docentes (artículo 27.9) tiene que compaginarse con la intervención de profesores, padres y 
alumnos en el control y gestión de esos centros sostenidos con fondos públicos (artículo 
27.7). Corresponde al legislador el desarrollo de estos preceptos, de modo que resulten 
modelados equilibradamente en su ulterior desarrollo normativo.

Sin embargo, el desarrollo que del artículo 27 de la Constitución hizo la Ley Orgánica del 
Estatuto de Centros Escolares, ha supuesto un desarrollo parcial y escasamente fiel al 
espíritu constitucional, al soslayar, por un lado, aspectos capitales de la regulación 
constitucional de la enseñanza como son los relativos a la ayuda de los poderes públicos a 
los centros privados y a la programación general de la enseñanza y, por otro, al privilegiar 
desequilibradamente los derechos del titular del centro privado sobre los de la comunidad 
escolar, supeditando la libertad de cátedra al ideario e interpretando restrictivamente el 
derecho de padres, profesores y alumnos a la intervención en la gestión y control de los 
centros sostenidos con fondos públicos.

Se impone, pues, una nueva norma que desarrolle cabal y armónicamente los principios 
que, en materia de educación, contiene la Constitución Española, respetando tanto su tenor 
literal como el espíritu que presidió su redacción, y que garantice al mismo tiempo el 
pluralismo educativo y la equidad. A satisfacer esta necesidad se orienta la Ley Orgánica 
reguladora del Derecho a la Educación.

En estos principios debe inspirarse el tratamiento de la libertad de enseñanza, que ha de 
entenderse en un sentido amplio y no restrictivo, como el concepto que abarca todo el 
conjunto de libertades y derechos en el terreno de la educación. Incluye, sin duda, la libertad 
de crear centros docentes y de dotarlos de un carácter o proyecto educativo propio, que se 
halla recogida y amparada en el Capítulo III del Título I. Incluye, asimismo, la capacidad de 
los padres de poder elegir para sus hijos centros docentes distintos de los creados por los 
poderes públicos, así como la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
convicciones, tal como se recoge en el artículo 4.º Pero la libertad de enseñanza se extiende 
también a los propios profesores, cuya libertad de cátedra está amparada por la Constitución 
por cuanto constituye principio básico de toda sociedad democrática en el campo de la 
educación. Y abarca, muy fundamentalmente, a los propios alumnos, respecto de los cuales 
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la protección de la libertad de conciencia constituye un principio irrenunciable que no puede 
supeditarse a ningún otro.

Tras la definición de los grandes fines de la actividad educativa y de los derechos y 
libertades de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad escolar, la Ley clasifica 
los centros docentes atendiendo conjuntamente a los criterios de titularidad jurídica y origen 
y carácter de los recursos que aseguran su sostenimiento. Distingue así los centros privados 
que funcionan en régimen de mercado, mediante precio, y los centros sostenidos con fondos 
públicos, y dentro de éstos los privados concertados y los de titularidad pública.

A la red dual integrada por estos dos últimos tipos de centros encomienda la ley la 
provisión de la educación obligatoria en régimen de gratuidad. La regulación de ésta se 
asienta en dos principios de importancia capital en el sistema educativo diseñado por la 
Constitución, programación y participación, cuyo juego hace posible la cohonestación 
equilibrada del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza.

Al Estado y a las Comunidades Autónomas, por medio de la programación general de la 
enseñanza, corresponde asegurar la cobertura de las necesidades educativas, 
proporcionando una oferta adecuada de puestos escolares, dignificando una enseñanza 
pública insuficientemente atendida durante muchos años y promoviendo la igualdad de 
oportunidades. El mecanismo de la programación general de la enseñanza, que debe 
permitir la racionalización del uso de los recursos públicos destinados a educación, se halla 
regulado en el Título II.

Tal programación debe asegurar simultáneamente el derecho a la educación y la 
posibilidad de escoger centro docente dentro de la oferta de puestos escolares gratuitos, 
pues tal libertad no existe verdaderamente si no está asegurado aquel derecho para todos.

El Título III se ocupa de los órganos de gobierno de los centros públicos, y el Título IV 
hace lo propio con los concertados. La estructura y el funcionamiento de unos y otros se 
inspiran, en coherencia con lo prescrito por el artículo 27.7 de la Constitución en una 
concepción participativa de la actividad escolar. En uno y otro caso, y con las peculiaridades 
que su distinta naturaleza demandan, la participación de la comunidad escolar se vehicula a 
través del consejo escolar del centro. Además de constituir medio para el control y gestión 
de fondos públicos, la participación es mecanismo idóneo para atender adecuadamente los 
derechos y libertades de los padres, los profesores y, en definitiva, los alumnos, respetando 
siempre los derechos del titular. La participación amplía, además, la libertad de enseñanza, 
al prolongar el acto de elegir centro en el proceso activo de dar vida a un auténtico proyecto 
educativo y asegurar su permanencia. Finalmente, la opción por la participación contenida 
en la Constitución es una opción por un sistema educativo moderno, en el que una 
comunidad escolar activa y responsable es coprotagonista de su propia acción educativa.

El Título IV regula, asimismo, el régimen de conciertos a través del cual se materializa el 
sostenimiento público de los centros privados concertados que, junto con los públicos, 
contribuyen a hacer eficaz el derecho a la educación gratuita, y, de acuerdo con el artículo 
27.9 de la Constitución, establece los requisitos que deben reunir tales centros.

Sobre la base de la regulación conjunta de los derechos y libertades que en materia 
educativa contiene la Constitución, los postulados de programación de la enseñanza y 
participación son principios correlativos y cooperantes de ayuda a los centros docentes que 
se contempla en el artículo 27.9, pues contribuyen a satisfacer las exigencias que del texto 
constitucional se derivan para el gasto público: Por un lado, que por su distribución sea 
equitativa y que se oriente a financiar la gratuidad ?y a ello se dirige la programación?; por 
otro, optimizar el rendimiento educativo del gasto y velar por la transparencia de la 
Administración y calidad de la educación, lo que se asegura a través de la participación. En 
el ámbito educativo, ese control social y esa exigencia de transparencia han sido 
encomendados, más directamente que a los poderes públicos, a padres, profesores y 
alumnos, lo que constituye una preferencia por la intervención social frente a la intervención 
estatal.

En suma, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, se orienta a la 
modernización y racionalización de los tramos básicos del sistema educativo español, de 
acuerdo con lo establecido en el mandato constitucional en todos sus extremos. Es por ello, 
una ley de programación de la enseñanza, orientada a la racionalización de la oferta de 
puestos escolares gratuitos, que a la vez que busca la asignación racional de los recursos 
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públicos permite la cohonestación de libertad e igualdad. Es también una ley que desarrolla 
el principio de participación establecido en el artículo 27.7, como salvaguarda de las 
libertades individuales y de los derechos del titular y de la comunidad escolar. Es, además, 
una ley de regulación de los centros escolares y de sostenimiento de los concertados. Es, 
por fin, una norma de convivencia basada en los principios de libertad, tolerancia y 
pluralismo, y que se ofrece como fiel prolongación de la letra y el espíritu del acuerdo 
alcanzado en la redacción de la Constitución para el ámbito de la educación.

TÍTULO PRELIMINAR

[ . . . ]
Artículo quinto.  

1. Los padres de alumnos tienen garantizada la libertad de asociación en el ámbito 
educativo.

2. Las asociaciones de padres de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes 
finalidades:

a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 
hijos o pupilos.

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.
c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro.
3. En cada centro docente podrán existir asociaciones de padres de alumnos integradas 

por los padres o tutores de los mismos.
4. Las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar los locales de los centros 

docentes para la realización de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, los 
directores de los centros facilitarán la integración de dichas actividades en la vida escolar, 
teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.

5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de 
madres y padres, así como la formación de federaciones y confederaciones.

6. Reglamentariamente se establecerán, de acuerdo con la Ley, las características 
específicas de las asociaciones de padres de alumnos.

[ . . . ]
Artículo séptimo.  

1. Los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando organizaciones de 
acuerdo con la Ley y con las normas que, en su caso, reglamentariamente se establezcan.

2. Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes finalidades:
a) Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en los 

centros.
b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y 

extraescolares de los mismos.
c) Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de 

trabajo en equipo.
3. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de 

los alumnos y alumnas, así como la formación de federaciones y confederaciones.

[ . . . ]
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§ 11

Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. 
[Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 70, de 23 de marzo de 2023
Última modificación: 2 de agosto de 2024

Referencia: BOE-A-2023-7500

[ . . . ]
TÍTULO IX

Régimen específico de las universidades públicas

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Gobernanza de las universidades públicas

[ . . . ]
Artículo 48.  El Consejo de Estudiantes.

1. El Consejo de Estudiantes es el órgano colegiado superior de representación y 
coordinación del estudiantado en el ámbito de la universidad. Sus miembros serán elegidos 
entre estudiantes de los distintos centros, con la duración y en la forma en que lo determinen 
los Estatutos de la universidad.

2. El Consejo de Estudiantes gozará de plena autonomía para el cumplimiento de sus 
fines dentro de la normativa propia de la universidad, y ésta le dotará de los medios y 
espacios necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Los Estatutos contemplarán la posibilidad de establecer consejos de estudiantes en las 
diferentes estructuras organizativas de la universidad de las que forme parte el estudiantado.

3. Corresponden al Consejo de Estudiantes las siguientes funciones:
a) Defender los intereses del estudiantado en los órganos de gobierno.
b) Velar por el cumplimiento y el respeto de sus derechos y deberes.
c) Realizar propuestas a los órganos de gobierno en materias relacionadas con sus 

competencias para su inclusión en el orden del día.
d) Fomentar el asociacionismo estudiantil y la participación del estudiantado en la vida 

universitaria.
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e) Cualesquiera otras funciones que le asignen los Estatutos de la universidad.

[ . . . ]
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§ 12

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 10, de 12 de enero de 2000
Última modificación: 9 de mayo de 2023

Referencia: BOE-A-2000-544

[ . . . ]
TÍTULO I

Derechos y libertades de los extranjeros

CAPÍTULO I
Derechos y libertades de los extranjeros

Artículo 3.  Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas.
1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el 

Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en 
esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo 
general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley 
en condiciones de igualdad con los españoles.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán 
interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que 
pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales 
de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas.

[ . . . ]
Artículo 8.  Libertad de asociación.

Todos los extranjeros tienen el derecho de asociación en las mismas condiciones que los 
españoles.

[ . . . ]
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§ 13

Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía 
española en el exterior. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 299, de 15 de diciembre de 2006

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2006-21991

[ . . . ]
TÍTULO I

Derechos y prestaciones

CAPÍTULO I
Derechos de participación

[ . . . ]
Artículo 15.  Derecho de asociación.

1. Los poderes públicos, en el marco del artículo 105 de la Constitución Española, 
apoyarán el movimiento asociativo de los españoles en el exterior y retornados en España, 
fomentando especialmente aquellos centros y asociaciones que tengan por objeto la 
promoción socio-cultural, así como a sus estructuras federativas.

Para garantizar la continuidad del movimiento asociativo se fomentará la participación 
activa de los jóvenes en las organizaciones y asociaciones de españoles en el exterior y 
retornados.

2. Las Administraciones Públicas coordinarán sus actuaciones a fin de lograr un mejor y 
más eficaz aprovechamiento de los recursos públicos, favoreciendo además la agrupación 
de los centros y asociaciones a través de federaciones. Para ello se efectuarán las 
oportunas evaluaciones de aquellos programas o actividades subvencionados con fondos 
públicos.

3. Se apoyarán, igualmente, las asociaciones de españoles retornados en España, cuya 
finalidad sea la información, asesoramiento y orientación al retorno y a sus federaciones, así 
como aquellas iniciativas que el colectivo de emigrantes retornados estime necesarias para 
su integración e inserción laboral.

4. Reglamentariamente se establecerá un Censo de Asociaciones y Centros constituidos 
en el exterior en el que se inscribirán aquellas que sean conformes con el reconocimiento de 
los derechos fundamentales y libertades que contempla la Constitución Española. Todo ello 
se entenderá sin perjuicio de los registros creados por las Comunidades Autónomas, en 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

– 54 –



ejercicio de sus competencias, para el control y seguimiento de sus centros en el exterior y 
de aquellos otros que pudieran crearse en el futuro.

5. Para garantizar la continuidad del movimiento asociativo, los poderes públicos 
fomentarán en las organizaciones, centros y asociaciones de españoles en el exterior y de 
retornados:

a) La participación de nuevos socios de nacionalidad española.
b) En especial, la participación activa de los jóvenes de nacionalidad española.
c) La participación de personas de otras nacionalidades.

[ . . . ]
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§ 14

Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. [Inclusión 
parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 252, de 20 de octubre de 2022

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2022-17099

[ . . . ]
TÍTULO III

Movimiento memorialista

Artículo 56.  Reconocimiento a las asociaciones memorialistas.
1. A efectos de esta ley, se entiende por entidades memorialistas aquellas asociaciones, 

fundaciones y otras entidades y organizaciones de carácter social que tengan entre sus fines 
la defensa de la memoria democrática.

2. Se reconoce la labor de las asociaciones, fundaciones y organizaciones que hayan 
destacado en la defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas de la 
Guerra y la Dictadura. Conforme a la normativa aplicable, las autoridades competentes 
podrán conceder las distinciones que consideren oportunas a las referidas entidades.

Artículo 57.  Consejo de la Memoria Democrática.
1. Se crea el Consejo de la Memoria Democrática adscrito al Ministerio competente en 

materia de memoria democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación de las 
entidades memorialistas españolas.

2. El Consejo, cuya presidencia corresponderá a la persona titular del ministerio 
competente en materia de memoria democrática, estará compuesto por representantes de la 
Administración General del Estado, de las entidades memorialistas y de expertos en este 
ámbito. Reglamentariamente se determinará su composición y régimen de funcionamiento, 
que respetará una representación equilibrada de hombres y mujeres.

3. El Consejo de la Memoria Democrática tendrá las siguientes funciones:
a) Informar el proyecto del Plan de Memoria Democrática así como el plan plurianual de 

búsqueda, localización, exhumación e identificación y conocer los informes anuales de 
seguimiento y evaluación de los mismos.

b) Informar las propuestas de disposiciones reglamentarias relacionadas con el 
desarrollo de esta ley.

c) Elaborar, a propuesta de la presidencia o por iniciativa propia, informes y 
recomendaciones sobre la política de memoria democrática.
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d) Valorar y emitir dictamen acerca del informe sobre las ayudas y apoyos que 
anualmente realice la Administración General del Estado y sobre las medidas que 
contribuyan a la consecución de los objetivos de esta ley a través de la actuación de 
entidades memorialistas, a las que apoyará en su creación y mantenimiento.

4. Para el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Consejo de Memoria podrán 
acceder a archivos y fondos documentales, tanto oficiales como no oficiales.

5. En relación con lo establecido en el artículo 15, en el seno del Consejo de la Memoria 
Democrática se constituirá una Comisión de ámbito estatal, de carácter académico, temporal 
y no judicial, independiente, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las 
violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, como forma de 
favorecer la convivencia democrática, mediante la recepción de testimonios, información y 
recopilación de documentos y de otros antecedentes que le permitan, con objetividad e 
imparcialidad, la elaboración de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las 
víctimas y evitar a que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro.

La Comisión elaborará un informe para sistematizar la información existente sobre las 
violaciones de derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, con el objeto de superar 
la fragmentación y dispersión de información y esfuerzos. Igualmente, podrá proponer un 
plan ordenado de investigaciones, así como la promoción de metodologías y protocolos de 
actuación en este ámbito.

Reglamentariamente se establecerá la composición de la Comisión, que contará con 
personas de reconocido prestigio en el mundo académico y en el ámbito de los derechos 
humanos, el plazo en que deberá dar cumplimiento a su cometido, así como las condiciones 
para que el Consejo pueda contar con un mecanismo formal de validación, presentación 
formal y difusión de las conclusiones de sus informes, asegurando la participación y el 
reconocimiento oficial de las víctimas y sus familiares.

Artículo 58.  Centro de la Memoria Democrática.
1. Se creará un Centro de la Memoria Democrática cuya finalidad será la salvaguarda de 

la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sucedidas en el 
pasado en España y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos y 
los valores democráticos en el marco de un impulso universal a los principios de verdad, 
justicia, reparación y garantías de no repetición.

2. En la programación, realización y evaluación de sus actividades se garantizará la 
participación de las víctimas de la Guerra y la Dictadura, atendiéndose asimismo a las 
recomendaciones y propuestas del Consejo de la Memoria Democrática. Los instrumentos 
de gestión y participación se regularán reglamentariamente.

Artículo 59.  Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática.
1. Se crea el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática, de carácter 

público.
2. Podrán inscribirse en el Registro las entidades memorialistas legalmente constituidas, 

entre cuyos objetivos y fines estatutarios figure la preservación y difusión de la memoria 
democrática, siempre que carezcan de ánimo de lucro y actúen y tengan sede en el territorio 
español. Podrán asimismo inscribirse las entidades memorialistas vinculadas al exilio y la 
resistencia fuera de España existentes en otros países.

3. El Registro dependerá del Ministerio competente en la materia de memoria 
democrática. Reglamentariamente se determinará su organización, funcionamiento y 
procedimiento de inscripción.

[ . . . ]
Disposición adicional sexta.  Declaración de utilidad pública de asociaciones.

A los efectos del artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación, se considera que no responden a la promoción de fines de 
interés general aquellas asociaciones que entre sus fines persigan o que con sus actividades 
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lleven a cabo la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o 
enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del 
golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o 
violencia contra las mismas por su condición de tales. A estos efectos, las administraciones 
públicas competentes procederán a revocar la declaración de utilidad pública de aquellas 
asociaciones en que concurriera esta circunstancia, de conformidad con lo dispuesto en las 
disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Disposición adicional séptima.  Disolución de asociaciones.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se promoverá la 

modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, con el objeto de incluir como causa de disolución de las asociaciones la 
realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura 
o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas 
del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o 
violencia contra las mismas por su condición de tales.

[ . . . ]
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§ 15

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 285, de 28 de noviembre de 1997

Última modificación: 2 de agosto de 2024
Referencia: BOE-A-1997-25336

[ . . . ]
TÍTULO V

De la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno

[ . . . ]
Artículo 26.  Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.

La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y 
de normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento:

1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen 
convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.

2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento 
competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de 
los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más 
representativas acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado en el caso 

de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General 
del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran 
razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no 
tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones 
relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. También podrá 
prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas 
normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. La concurrencia de alguna o varias 
de estas razones, debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de 
Impacto Normativo.

La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios 
de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un 
tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales.
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3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del 
Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados:

a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá 
incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no 
aprobar ninguna regulación.

b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión 
Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como 
consecuencia de la entrada en vigor de la norma.

c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 
competencias.

d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su 
aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto 
sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la 
legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la 
realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea.

e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se 
cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a 
soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas.

f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan 
seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades 
y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de 
previsión de resultados y de previsión de impacto.

g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública 
regulado en el apartado 2.

h) Impacto por razón de cambio climático, que deberá ser valorado en términos de 
mitigación y adaptación al mismo.

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que 
pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente.

4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real 
decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los 
Departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida 
sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que 
resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los 
legalmente preceptivos.

Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan cumplimentado 
los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá prescindir de este y 
acordar la aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de real decreto legislativo y su 
remisión, en su caso, al Congreso de los Diputados o al Senado, según corresponda.

5. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo 
competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, 
cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la 
legalidad del texto.

Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emitirán 
en un plazo de diez días, o de un mes cuando el informe se solicite a otra Administración o a 
un órgano u Organismo dotado de especial independencia o autonomía.

El centro directivo competente podrá solicitar motivadamente la emisión urgente de los 
informes, estudios y consultas solicitados, debiendo estos ser emitidos en un plazo no 
superior a la mitad de la duración de los indicados en el párrafo anterior.

En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los 
proyectos de disposiciones reglamentarias, deberán ser informados por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes.

Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organización administrativa de la 
Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la 
inspección de los servicios, será necesario recabar la aprobación previa del Ministerio de 
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Hacienda y Función Pública una vez emitidos el resto de informes que conformen el 
expediente, a excepción en su caso del dictamen del Consejo de Estado, y antes de ser 
sometida al órgano competente para promulgarla. Si transcurridos 15 días desde la 
recepción de la solicitud y de los textos definitivos de la propuesta no se hubiera formulado 
ninguna objeción, se entenderá concedida la aprobación.

Será además necesario informe previo del Ministerio de Política Territorial cuando la 
norma pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas.

6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la 
norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo 
competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar 
audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan 
hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión 
de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las 
personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos 
fines guarden relación directa con su objeto.

El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y 
podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente 
motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas 
normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. De ello deberá dejarse constancia en 
la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan graves 
razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo. Asimismo, no será de aplicación a las disposiciones presupuestarias o que 
regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones 
dependientes o vinculadas a éstas.

7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
cuando fuera preceptivo o se considere conveniente.

8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su 
aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados o, en 
su caso, al Senado, acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la documentación 
propia del procedimiento de elaboración a que se refieren las letras b) y d) del artículo 7 de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y su normativa de desarrollo.

9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad 
de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos:

a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa.
b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 

Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a 
hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando 
en las Cortes Generales.

c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir 
en la nueva otras existentes en el mismo ámbito.

d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en 
particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la 
norma cuando fuere preceptivo.

e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título.
f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de 

cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o 
acuerdos de carácter general para la Administración General del Estado.

g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la norma 
comunitaria que se trasponga al derecho interno.

Reglamentariamente se determinará la composición del órgano encargado de la 
realización de esta función así como su modo de intervención en el procedimiento.
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10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato 
electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes 
recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás 
actuaciones practicadas.

11. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la 
tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria 
prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 
y 10.

Artículo 27.  Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración 
General del Estado.

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda 
la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración 
y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos, en 
alguno de los siguientes casos:

a) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la 
transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho 
de la Unión Europea.

b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido 
preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma.

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompañe al proyecto mencionará la 
existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las circunstancias que le sirven de 
fundamento.

2. La tramitación por vía de urgencia implicará que:
a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de 

elaboración, establecidos en ésta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su duración. 
Si, en aplicación de la normativa reguladora de los órganos consultivos que hubieran de 
emitir dictamen, fuera necesario un acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptará por 
el órgano competente; y si fuera el Consejo de Ministros, se recogerá en el acuerdo previsto 
en el apartado 1 de este artículo.

b) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, sin perjuicio 
de la realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto 
a los que se refiere el artículo 26.6, cuyo plazo de realización será de siete días.

c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la 
continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración 
cuando se reciba.

[ . . . ]
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§ 16

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 236, de 2 de octubre de 2015
Última modificación: 19 de octubre de 2022

Referencia: BOE-A-2015-10565

[ . . . ]
TÍTULO I

De los interesados en el procedimiento

CAPÍTULO I
La capacidad de obrar y el concepto de interesado

[ . . . ]
Artículo 4.  Concepto de interesado.

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído 
resolución definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y 
sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley 
reconozca.

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el 
derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

[ . . . ]
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TÍTULO VI
De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras 

disposiciones

[ . . . ]
Artículo 133.  Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 
normas con rango de Ley y reglamentos.

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración 
competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la 

norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo 
competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar 
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan 
hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la 
opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen 
a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y 
cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán 
realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen 
aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán 
ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir 
toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas 
previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la 
Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o 
de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones 
graves de interés público que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad 
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos 
parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. 
Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad 
reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, 
la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.

Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de 
competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y, salvo el inciso de su apartado 
primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 
reglamento, se sustanciará una consulta pública» y el primer párrafo de su apartado 4, en los 
términos del fundamento jurídico 7 c), por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-
A-2018-8574

[ . . . ]
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Disposición adicional octava.  Resoluciones de Secretaría General de Administración 
Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que establezcan las 
condiciones de uso de sistemas de identificación y/o firma no criptográfica.

Cuando se trate de sistemas establecidos por medio de Resolución de la Secretaría 
General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital para su ámbito competencial con objeto de determinar las circunstancias en las que 
un sistema de firma electrónica no basado en certificados electrónicos será considerado 
como válido en las relaciones de los interesados con los órganos administrativos de la 
Administración General del Estado, sus organismos públicos y entidades de Derecho Público 
vinculados o dependientes, no será preciso el transcurso del plazo de dos meses para la 
eficacia jurídica del sistema a que se refiere el artículo 10.2.c) de la presente ley, adquiriendo 
eficacia jurídica al día siguiente de la publicación de la Resolución, salvo que esta disponga 
otra cosa.

[ . . . ]
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§ 17

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 80, de 3 de abril de 1985

Última modificación: 20 de diciembre de 2023
Referencia: BOE-A-1985-5392

[ . . . ]
TÍTULO V

Disposiciones comunes a las Entidades locales

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Información y participación ciudadanas

[ . . . ]
Artículo 72.  

Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa 
de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia 
información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios 
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e 
impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los términos del número 2 del 
artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.

[ . . . ]
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Información relacionada

• Se declara que no es inconstitucional el art. 36.2.a), en la redacción dada por el art. 1.13 de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, Ref. BOE-A-2013-13756, en los términos del fundamento 
jurídico 2, por Sentencias del TC 54/2017, de 11 de mayo, Ref. BOE-A-2017-6850, 101/2017, 
de 20 de julio, Ref. BOE-A-2017-9660 y 93/2017, de 6 de julio. Ref. BOE-A-2017-9652.

• Se declara que no es inconstitucional el art. 36.2 a), párrafo segundo, en la redacción dada 
por el art. 1.13 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, Ref. BOE-A-2013-13756, interpretado 
en los términos del fundamento jurídico 3 d), por Sentencia del TC 180/2016, de 20 de 
octubre, Ref. BOE-A-2016-11127. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del TC 
44/2014, de 27 de abril, en los términos del fundamento jurídico 2. Ref. BOE-A-2017-5901.

• Se declara que no es inconstitucional el art. 36.1.g) y 2.a), segundo párrafo, en la redacción 
dada por el art. 1.13 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, Ref. BOE-A-2013-13756, 
interpretado en los términos de los fundamentos jurídicos 11 y 12.c), por Sentencia del TC 
111/2016, de 9 de junio. Ref. BOE-A-2016-6839.

• Se declara que no es inconstitucional el art. 70.1, párrafo segundo, en la redacción dada por 
el art. 1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, Ref. BOE-A-2003-23103, siempre que se 
interprete en el sentido de que no se refiere a las decisiones relativas a las atribuciones 
delegadas por el pleno, conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico 9, por Sentencia del 
TC 161/2013, de 26 de septiembre. Ref. BOE-A-2013-11122.

• Se declara que no es inconstitucional el art. 2.2, interpretado en los términos del fundamento 
jurídico 3 y que no tienen carácter básico los párrafos 1 y 2 del art. 45.2.b), no siendo por tanto 
su contenido vinculante para las Comunidades Autónomas recurrentes, por Sentencia del TC 
214/1989, de 21 de diciembre. Ref. BOE-T-1990-624.
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§ 18

Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 243, de 10 de octubre de 2015

Última modificación: 2 de agosto de 2024
Referencia: BOE-A-2015-10922

FELIPE VI

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

ley:

PREÁMBULO
El Tercer Sector de Acción Social se corresponde con esa parte de nuestra sociedad que 

siempre ha estado presente en las acciones que han tratado de hacer frente a las 
situaciones de desigualdad y de exclusión social. Si se considera que estas no están 
causadas por hechos coyunturales, sino por la persistencia de problemas estructurales 
económicos y sociales generadores de inequidad, el tejido social de entidades y 
asociaciones que conforman el hoy denominado Tercer Sector de Acción Social se ha 
postulado en todo momento como una vía de acción ciudadana alternativa, o a veces 
complementaria, respecto de la gestión institucional pública, con soluciones nacidas de la 
participación social orientadas a evitar que determinados grupos sociales se vean excluidos 
de unos niveles elementales de bienestar.

La actividad del Tercer Sector de Acción Social, de sus organizaciones y de las personas 
que lo componen, nace del compromiso con los derechos humanos y descansa en los 
valores de solidaridad, igualdad de oportunidades, inclusión y participación. El ejercicio de 
estos valores conduce a un desarrollo social equilibrado, a la cohesión social y a un modelo 
de organización en el que la actividad económica está al servicio de la ciudadanía.

A pesar de la positiva evolución seguida por nuestra sociedad, la marginación o la 
exclusión a la que se ven sometidos habitualmente determinados grupos aún no ha 
encontrado una adecuada corrección. De hecho, en los últimos treinta años, en los que se 
ha producido un desarrollo económico y social considerable, no se han erradicado las 
desigualdades, sino que estas han persistido, repercutiendo intensamente sobre la vida de 
los grupos de población más vulnerables.

Estos sectores sociales marginados, colocados en situaciones de vulnerabilidad o en 
riesgo de exclusión son el objetivo humano de las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social, para cuyo desarrollo e inclusión convocan a la participación de la sociedad civil, 
llamando a una corresponsabilidad que concierne a toda la ciudadanía.
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Desde esta posición privilegiada en el conocimiento de los problemas sociales y de los 
métodos para enfrentarlos, el Tercer Sector de Acción Social desempeña un papel crucial en 
el diseño y la ejecución de las políticas contra la pobreza y la exclusión social. En el ejercicio 
de este rol es reconocido el mérito de su capacidad integradora, de su papel activo en la 
concienciación y cohesión sociales.

Por todo ello, resulta necesario establecer un marco regulatorio, a nivel estatal, que 
ampare a las entidades del Tercer Sector de Acción Social, de acuerdo con el papel que 
deben desempeñar en la sociedad y los retos que han de acometer las políticas de inclusión.

Proporcionar un marco jurídico al Tercer Sector de Acción Social dimana mediata e 
inmediatamente de los principios, valores y mandatos de la Constitución española. Al 
establecer el texto constitucional, como propósito, lograr una sociedad democrática 
avanzada, y al definir como social y democrático de Derecho al Estado español, la norma 
fundamental está orientando la organización política, el ordenamiento jurídico y la acción de 
los poderes públicos a la profundización de la democracia, incrementando la participación en 
todas las esferas; a la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas, 
sin excepción de personas y grupos, y a la extensión gradual de los derechos sociales para 
toda la ciudadanía, asegurándose así una existencia digna, el libre desarrollo de la 
personalidad y una vida en comunidad pacífica y equilibrada sustentada en la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la solidaridad.

En este sentido, esta ley tiene como objeto fortalecer la capacidad del Tercer Sector de 
Acción Social como interlocutor ante la Administración General del Estado para el diseño, 
aplicación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social, con el fin de asegurar 
un desarrollo armónico de las políticas sociales, una identificación correcta de las 
necesidades de los grupos afectados y un óptimo aprovechamiento de los recursos.

Una de las prioridades del Gobierno es precisamente el impulso de esta interlocución, 
constituyendo un ejemplo sobresaliente de la misma en el ámbito del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, la creación de la Comisión para el Diálogo Civil con la 
Plataforma del Tercer Sector de Acción Social. Desde su constitución en febrero de 2013, 
este órgano de participación institucional ha sido un eficaz foro de encuentro entre 
representantes de la Administración General del Estado y la Plataforma del Tercer Sector, 
que encuadra a las más importantes entidades, organizaciones y federaciones del Tercer 
Sector de Acción Social a nivel estatal. En su seno, y mediante el diálogo, se han 
conseguido impulsar conjuntamente importantes medidas de interés público para el Tercer 
Sector de Acción Social. Asimismo, como materialización de este principio de diálogo civil, y 
de colaboración activa, participación y consultas estrechas entre la Administración General 
del Estado y la representación del Tercer Sector de Acción Social, la Ley recoge la 
regulación por vía reglamentaria del Consejo Estatal de Organizaciones no 
Gubernamentales de Acción Social. Se trata de un órgano colegiado, de participación, que 
se configura como un ámbito de encuentro, diálogo, propuesta y asesoramiento en las 
políticas públicas de interés social, con la finalidad de institucionalizar la colaboración, 
cooperación y el diálogo permanentes entre el Departamento ministerial titular de las 
políticas sociales y de inclusión y la Plataforma del Tercer Sector.

La Ley, por tanto, garantiza la participación real y efectiva de las entidades del Tercer 
Sector de Acción Social, conforme al principio de diálogo civil, en los procedimientos de 
elaboración, desarrollo, ejecución, seguimiento y revisión de normas y políticas sociales, en 
el ámbito de la Administración del Estado, a través de órganos de participación, asegurando 
un mecanismo permanente de interlocución.

Aunque durante las últimas décadas el Tercer Sector de Acción Social se ha constituido 
como un actor destacado en la lucha contra las situaciones de mayor vulnerabilidad social, el 
desarrollo del conjunto de entidades no lucrativas orientadas al cumplimiento de objetivos de 
interés público, con la dimensión y relevancia que alcanza en la actualidad, se ha producido 
sin un amparo normativo propio de ámbito estatal.

Esta Ley surge con el fin último de establecer unos contornos jurídicos nítidos y una 
regulación propia, perfilando con claridad la naturaleza y los principios rectores de la 
actuación de las entidades que integran el Tercer Sector de Acción Social, cuya actuación no 
puede en ningún caso diluir la responsabilidad de la Administración General del Estado, ni 
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tampoco competir o interferir con otras entidades comprometidas con la defensa de los 
intereses sociales ni con la actividad de los agentes sociales propiamente.

Así, la Ley establece una serie de principios rectores de la actuación de las entidades 
que integran el Tercer Sector de Acción Social, siendo algunos de ellos de naturaleza 
organizativa, tales como tener personalidad jurídica propia, ser de naturaleza jurídica 
privada, no tener ánimo de lucro, asegurar la participación democrática de sus miembros, o 
tener carácter altruista, y otros referidos a su actuación, como la autonomía en la gestión y 
toma de decisiones respecto a los poderes públicos, la transparencia en la gestión, promover 
la igualdad de oportunidades y de trato y la no discriminación entre todas las personas con 
especial atención al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y llevar 
a cabo objetivos de interés general y social.

Además, la ley prevé una serie de medidas de fomento de estas entidades, con el fin de 
apoyar y promover los principios del Tercer Sector de Acción Social, garantizar su 
sostenibilidad y su participación en las políticas sociales, y reconocer, con arreglo a los 
procedimientos que reglamentariamente se establezcan, su condición de entidades 
colaboradoras de la Administración General del Estado, conforme a lo previsto en la 
legislación vigente. En todo caso, y dentro del marco jurídico fiscal que sea de aplicación en 
cada momento, las entidades del Tercer Sector de Acción Social gozarán de los máximos 
beneficios fiscales reconocidos con carácter general en el régimen vigente de incentivos 
fiscales a la participación privada en actividades de interés general, que se revisarán 
siempre que sea necesario, con el objeto de mejorarlo. Igualmente, se contemplan medidas 
de concienciación, para reforzar el papel de estas entidades y consolidar su imagen pública.

Finalmente, la Ley prevé la aprobación por el Gobierno, en el plazo de doce meses 
desde su entrada en vigor, de un programa de impulso de las entidades del Tercer Sector de 
Acción Social. Este programa contendrá diversas medidas, tales como la promoción, difusión 
y formación del Tercer Sector de Acción Social, su cooperación con los servicios públicos 
estatales, financiación, potenciación de los mecanismos de colaboración entre la 
Administración General del Estado y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, con 
especial atención al uso de conciertos y convenios, así como la participación institucional, 
todo ello en aras de garantizar el reforzamiento del papel de las entidades del Tercer Sector 
de Acción Social en las políticas sociales, diseñadas y aplicadas en beneficio de las 
personas y grupos, que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo 
de exclusión social.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de esta Ley es regular las entidades del Tercer Sector de Acción Social, 

reforzar su capacidad como interlocutoras ante la Administración General del Estado, 
respecto de las políticas públicas sociales y definir las medidas de fomento que los poderes 
públicos podrán adoptar en su beneficio.

Artículo 2.  Concepto.
1. Las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de 

carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, 
que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés 
general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los 
derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las 
personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo 
de exclusión social.

2. En todo caso, son entidades del Tercer Sector de Acción Social las asociaciones, las 
fundaciones, así como las federaciones o asociaciones que las integren, siempre que 
cumplan con lo previsto en esta Ley. Para la representación y defensa de sus intereses de 
una forma más eficaz, y de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del derecho de asociación, y con su normativa específica, las entidades del Tercer Sector de 
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Acción Social podrán constituir asociaciones o federaciones que, a su vez, podrán agruparse 
entre sí.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
Esta Ley es de aplicación a todas las entidades del Tercer Sector de Acción Social de 

ámbito estatal, siempre que actúen en más de una comunidad autónoma o en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla.

CAPÍTULO II
Principios rectores

Artículo 4.  Principios rectores.
Son principios rectores de las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito 

estatal, con independencia de su naturaleza jurídica:
a) Tener personalidad jurídica propia.
b) Ser de naturaleza jurídica privada.
c) No poseer ánimo de lucro y tener carácter altruista.
d) Garantizar la participación democrática en su seno, conforme a lo que establece la 

normativa aplicable a la forma jurídica que adopte.
e) Actuar de modo transparente, tanto en el desarrollo de su objeto social como en el 

funcionamiento, gestión de sus actividades y rendición de cuentas.
f) Desarrollar sus actividades con plenas garantías de autonomía en su gestión y toma 

de decisiones respecto a la Administración General del Estado.
g) Contribuir a hacer efectiva la cohesión social, por medio de la participación ciudadana 

en la acción social, a través del voluntariado.
h) Actuar de modo que se observe efectivamente en su organización, funcionamiento y 

actividades el principio de igualdad de oportunidades y de trato y no discriminación con 
independencia de cualquier circunstancia personal o social, y con especial atención al 
principio de igualdad entre mujeres y hombres.

i) Llevar a cabo objetivos y actividades de interés general definidas así en una norma con 
rango de ley, y en todo caso, las siguientes actividades de interés social:

1.ª La atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria.
2.ª La atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral.
3.ª El fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia.

CAPÍTULO III
Participación

Artículo 5.  Participación.
Las entidades del Tercer Sector de Acción Social se incorporarán a los órganos de 

participación institucional de la Administración General del Estado, cuyo ámbito sectorial de 
actuación se corresponda con el propio de dichas entidades. La representación en dichos 
órganos corresponderá a aquellas organizaciones que tengan ámbito estatal y que integren 
mayoritariamente a las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

CAPÍTULO IV
Acción de fomento

Artículo 6.  Medidas de fomento de las entidades del Tercer Sector de Acción Social de 
ámbito estatal.

1. Las medidas de fomento del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal de la 
Administración General del Estado son:
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a) Apoyar y promover los principios del Tercer Sector de Acción Social.
b) Adecuar los sistemas de financiación pública en el marco de la legislación de 

estabilidad presupuestaria y, en todo caso, de acuerdo con lo previsto en la normativa de la 
Unión Europea en materia de ayudas de Estado.

c) Fomentar la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente mejorando la 
normativa sobre mecenazgo e impulsando la responsabilidad social empresarial.

d) Impulsar la utilización de los instrumentos normativos que en cada caso resulten más 
adecuados, para promover la inclusión social de personas y grupos que sufren condiciones 
de vulnerabilidad, personas y grupos en riesgo de exclusión social y de atención a las 
personas con discapacidad o en situación de dependencia.

e) Garantizar la participación del Tercer Sector de Acción Social en las distintas políticas 
sociales, de empleo, de igualdad y de inclusión, diseñadas en favor de las personas y grupos 
vulnerables y en riesgo de exclusión social.

f) Reconocer a las entidades del Tercer Sector de Acción Social, con arreglo a los 
procedimientos que reglamentariamente se establezcan, el estatuto de entidades 
colaboradoras de la Administración General del Estado.

g) Promocionar la formación y readaptación profesional de las personas, que desarrollen 
su actividad en entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.

h) Incluir en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, aquellos 
contenidos y referencias al Tercer Sector de Acción Social, precisos para su justa valoración 
como vía de participación de la ciudadanía y de los grupos en los que se integra la sociedad 
civil.

i) Promover las entidades del Tercer Sector de Acción Social como uno de los 
instrumentos relevantes para canalizar el ejercicio efectivo de los derechos a la participación 
social de la ciudadanía en una sociedad democrática avanzada.

j) Realizar medidas concretas, destinadas a dinamizar la participación de mujeres en el 
Tercer Sector de Acción Social.

k) Promover y apoyar aquellas iniciativas orientadas a la incorporación de criterios de 
gestión responsable en las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

l) Fortalecer y promover prácticas y criterios de buen gobierno y de transparencia en 
estas organizaciones.

m) Potenciar y facilitar las iniciativas de cooperación entre empresas y entidades del 
Tercer Sector de Acción Social.

2. El Gobierno, a través de los Ministerios que tengan competencias sobre la materia, 
promoverá actuaciones de fomento, apoyo y difusión del Tercer Sector de Acción Social.

3. Asimismo, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y 
entidades locales podrán colaborar en la promoción de los principios del Tercer Sector de 
Acción Social. Especialmente, se podrán celebrar convenios de colaboración, para promover 
determinadas actuaciones específicas de fomento, difusión o formación.

Artículo 7.  Programa de impulso de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
El Gobierno aprobará, en el plazo de 12 meses, desde la entrada en vigor de esta Ley, 

un programa de impulso de las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Este programa 
reflejará, entre otras, las siguientes medidas:

a) Promoción, difusión y formación del Tercer Sector de Acción Social.
b) Apoyo a la cultura del voluntariado, en los términos y condiciones que fije la 

legislación sobre voluntariado.
c) Cooperación con los servicios públicos.
d) Financiación pública de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
e) Acceso a la financiación, a través de entidades de crédito oficial.
f) Potenciación de los mecanismos de colaboración entre la Administración General del 

Estado y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de programas 
de inclusión social de personas o grupos vulnerables en riesgo de exclusión social y de 
atención a las personas con discapacidad o en situación de dependencia, con especial 
atención al uso de los conciertos y convenios.

g) Participación institucional prevista en el artículo 5.
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CAPÍTULO V
Órganos de participación

Artículo 8.  Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.
Reglamentariamente se regulará el Consejo Estatal de Organizaciones no 

Gubernamentales de Acción Social, como un órgano colegiado de naturaleza 
interinstitucional y de carácter consultivo, adscrito a la Administración General del Estado, a 
través del Ministerio que tenga la competencia en materia de servicios sociales, concebido 
como ámbito de encuentro, diálogo, participación, propuesta y asesoramiento en las políticas 
públicas relacionadas con las actividades establecidas en la letra i) del artículo 4.

Artículo 9.  Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.
Reglamentariamente se regulará la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del 

Tercer Sector, con la finalidad de institucionalizar la colaboración, cooperación y el diálogo 
permanentes entre el Ministerio, que tenga la competencia en materia de servicios sociales, 
y la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, constituida al amparo de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, con el objetivo compartido de 
impulsar el reconocimiento del Tercer Sector de Acción Social como actor clave en la 
defensa de los derechos sociales, y lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus 
dimensiones, evitando que determinados grupos de población especialmente vulnerables 
queden excluidos socialmente.

Disposición adicional primera.  Garantía del respeto al reparto de competencias 
constitucional y estatutariamente vigente.

La presente Ley se aplicará, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las 
comunidades autónomas en materia de asistencia social por sus Estatutos de Autonomía, 
así como en su legislación específica.

Disposición adicional segunda.  Inventario de entidades del Tercer Sector de Acción 
Social e información estadística.

1. El Ministerio competente en materias de servicios sociales, en colaboración con las 
comunidades autónomas, elaborará y mantendrá actualizado un inventario de las entidades 
del Tercer Sector de Acción Social. El inventario se organizará en función de los diferentes 
tipos de entidades, y en coordinación con los registros y catálogos existentes en las 
comunidades autónomas. La creación del inventario se realizará previo informe del Consejo 
Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. El inventario tendrá 
carácter público, será accesible por medios electrónicos y conforme a las normas vigentes 
en materia de accesibilidad universal.

2. Asimismo, el Ministerio competente en materia de servicios sociales realizará, en 
coordinación con los demás departamentos ministeriales competentes y con las 
comunidades autónomas, y previo informe del Consejo Estatal de Organizaciones no 
Gubernamentales de Acción Social, las actuaciones que sean necesarias, para poder 
proporcionar una información estadística de las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social, así como de sus organizaciones de representación.

Disposición adicional tercera.  Informe del Gobierno.
El Gobierno, en el plazo de dos años desde la aprobación del programa de impulso de 

las entidades del Tercer Sector, remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que 
se analizarán y evaluarán los efectos y las consecuencias de la aplicación de esta Ley.

Disposición adicional cuarta.  No incremento de gasto público.
La regulación incluida en esta Ley no podrá suponer incremento del gasto público, ni 

incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
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Disposición adicional quinta.  Actuaciones finalistas a través de la colaboración con el 
Tercer Sector de Acción Social.

El contenido de esta Ley se entiende, sin perjuicio de la capacidad del Estado para 
promover actuaciones finalistas a través de la colaboración con el Tercer Sector, en ámbitos 
de actuación derivados del ejercicio de sus competencias, en relación con colectivos 
específicos en condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión 
social, con respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas. En todo caso, 
cualquier actuación pública en relación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social, 
debe estar sujeta al principio de concurrencia pública y a la aplicación de criterios objetivos y 
transparentes de concesión y adjudicación.

Disposición adicional sexta.  Pago de las obligaciones pendientes de las comunidades 
autónomas y entidades locales.

Las obligaciones pendientes de pago de las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales con las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, como resultado de convenios 
de colaboración suscritos en materia de servicios sociales, tendrán el tratamiento análogo al 
de otros proveedores, en los términos que legalmente se prevean.

Disposición adicional séptima.  Ayudas y subvenciones públicas a las entidades del Tercer 
Sector de Acción Social.

En atención al interés general al que sirven y a las singularidades de su naturaleza y 
actividades, dentro del marco general de la normativa sobre subvenciones, las bases 
reguladoras de las convocatorias de la Administración General del Estado contemplarán las 
especialidades de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en materia de apoyos, 
ayudas y subvenciones públicas.

Disposición adicional octava.  
Los órganos de gobierno y representación de las organizaciones reguladas en la 

presente ley se nombrarán atendiendo al principio de representación equilibrada entre 
mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por 
ciento ni sean menos del cuarenta por ciento, cuando concurran las siguientes 
circunstancias:

a) Que el número medio de personas empleadas durante el ejercicio sea superior a 125.
b) Que el importe del volumen de presupuesto anual supere los 20 millones de euros.
Las organizaciones cuyos fines u objetos así lo justifiquen estarán exentas de cumplir 

con esta obligación.

Disposición transitoria única.  Subvenciones de concesión directa a entidades del Tercer 
Sector de Acción Social.

1. Durante el ejercicio 2015 y mientras se establece el procedimiento general, las 
entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal reconocidas como 
colaboradoras con la Administración General del Estado, de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, percibirán las 
subvenciones de concesión directa que se señalan a continuación de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el artículo 66 del Reglamento que la desarrolla. En los casos en que se 
trate de federaciones, confederaciones, uniones o plataformas de entidades del Tercer 
Sector de Acción Social, podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades de 
ámbito estatal asociadas dentro de las anteriores, lo cual se determinará, en su caso, en el 
convenio o en la resolución que canalice la subvención en los términos estipulados en el 
apartado 2, y en virtud de lo previsto en los artículos 11.2 y 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Su abono se efectuará a las entidades, por los 
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importes y con cargo a las aplicaciones del presupuesto de 2015 que se indican a 
continuación:

26.16.231F.480 «A instituciones para víctimas del terrorismo».
Fundación Víctimas del Terrorismo, por un importe de 105.000,00 euros.
26.16.231F.486 «Para actuaciones de acción social».
Cruz Roja Española, por un importe de 1.453.684,00 euros.
Cáritas Española, por un importe de 850.272,00 euros.
Fundación Acción contra el Hambre, por un importe de 70.000,00 euros.
Plataforma de ONG de Acción Social por un importe de 652.858,00 euros.
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, por 

un importe de 420.652,00 euros.
Plataforma del Voluntariado de España, por un importe de 442.260,00 euros.
Plataforma del Tercer Sector, por un importe de 129.584,00 euros.
26.16.231G.483 «Para programas de infancia y familias».
Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, por un importe de 70.000,00 euros.
Unión de Asociaciones Familiares, por un importe de 350.000,00 euros.
Plataforma de Organizaciones de Infancia, por un importe de 1.133.574,00 euros.
Confederación Española de Asociaciones de Padres y Padres de Alumnos, por un 

importe de 80.185,00 euros.
Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, por un 

importe de 54.000,00 euros.
Federación Española de Familias Numerosas, por un importe de 228.000,00 euros.
Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas, por un importe 

de 40.000,00 euros.
Foro Español de la Familia, por un importe de 55.000,00 euros.
Federación Española de Bancos de Alimentos, por un importe de 85.000,00 euros.
Fundación Secretariado Gitano, por un importe de 211.431,00 euros.
Plataforma Khetané del Movimiento Asociativo Gitano del Estado Español, por un 

importe de 40.000 euros.
26.17.231F.482 «Para programas de personas con discapacidad».
CNSE. Confederación Estatal de Personas Sordas, por un importe de 240.000,00 euros.
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, por un importe 

de 295.000,00 euros.
Confederación Autismo FESPAU, por un importe de 126.000 euros.
Confederación Autismo España, por un importe de 140.000,00 euros.
Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Confederación FIAPAS) por 

un importe de 235.000,00 euros.
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad 

Mental (FEAFES Confederación Salud Mental España), por un importe de 187.000,00 euros.
Confederación Española de Organizaciones de Atención a las Personas con Parálisis 

Cerebral y Afines, por un importe de 165.000,00 euros.
FEAPS. Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, por un importe de 430.000,00 euros.
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, por un 

importe de 1.142.000,00 euros.
Down España-Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down, por un 

importe de 129.000,00 euros.
Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España-Federación AICE, por 

un importe de 20.000,00 euros.
Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, por un importe 

de 25.000,00 euros.
Federación Española de Daño Cerebral, por un importe de 91.000,00 euros.
Federación Española de Enfermedades Raras, por un importe de 323.000,00 euros.
Federación Española de Sordoceguera. FESOCE, por un importe de 14.000,00 euros.
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Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, por un importe 
de 33.000,00 euros.

Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, 
por un importe de 153.000,00 euros.

Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, por un importe 
de 352.000,00 euros.

2. El objeto de estas subvenciones será el sostenimiento económico-financiero de las 
estructuras centrales de las entidades, que incluirá gastos corrientes y los derivados de 
funcionamiento ordinario de las mismas.

3. Los requisitos de los beneficiarios, su acreditación, los gastos subvencionables, el 
órgano competente para la concesión de las subvenciones, los plazos, la forma de 
justificación, entre otros, se regularán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, así como por lo 
dispuesto por la resolución o convenio que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
65 y 66 del citado Reglamento, instrumentará cada subvención directa. La resolución o el 
convenio podrán contemplar que el abono de la subvención se realice en un único pago 
anticipado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo.

Disposición final primera.  Legislación aplicable a las Entidades del Tercer Sector de 
Acción Social.

Las entidades del Tercer Sector de Acción Social se regirán por la legislación específica, 
que sea aplicable en función de la forma jurídica que hayan adoptado. La consideración de 
entidades del Tercer Sector de Acción Social, conforme a lo establecido en esta Ley, no 
excusa del cumplimiento de todos los requisitos y condiciones que establezca dicha 
legislación específica.

Disposición final segunda.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución que atribuye al 

Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales, excepto el segundo párrafo de la Disposición 
adicional segunda que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.31.ª de la 
Constitución que atribuye al Estado la competencia en materia de Estadística para fines 
estatales.

Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, y previa consulta al Consejo Estatal de 

Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y a la Comisión para el Diálogo Civil 
con la Plataforma del Tercer Sector, dictará, respecto de las entidades del Tercer Sector de 
Acción Social de ámbito estatal, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de esta Ley.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».
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§ 19

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 247, de 15 de octubre de 2015

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2015-11072

FELIPE VI

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

ley:

PREÁMBULO

I
La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, reguló por vez primera, en el ámbito 

estatal, el voluntariado en nuestro país, lo que supuso un hito importante en su 
reconocimiento y fomento. Casi veinte años después, esta Ley se ha visto desbordada por la 
realidad de la acción voluntaria y se hace necesario un nuevo marco jurídico que responda 
adecuadamente a la configuración y a las dimensiones del voluntariado en los comienzos del 
siglo XXI.

Es de justicia reconocer que la situación del voluntariado en la actualidad es el resultado 
de la acción continuada, entregada y responsable de personas, que desde hace largo 
tiempo, tanto en España, como en el extranjero, y con diferentes motivaciones o desde 
distintas creencias, como, singularmente, es el caso de los misioneros, han invertido su 
esfuerzo, su dedicación y sus capacidades para consolidar la acción voluntaria.

En ese contexto, la presente Ley apuesta por un voluntariado abierto, participativo e 
intergeneracional que combina, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y 
participación, sin renunciar a su aspiración a la transformación de la sociedad y enfocado 
más a la calidad que a la cantidad.

Esta Ley da cobertura a una acción voluntaria sin adjetivos, sin excluir, ningún ámbito de 
actuación en los que en estos años se ha consolidado su presencia y favorece que pueda 
promoverse no sólo en el Tercer Sector, sino en otros ámbitos más novedosos, como son las 
empresas, las universidades o las propias Administraciones públicas.

Asimismo, se valoran y reconocen las nuevas formas de voluntariado que en los últimos 
años han emergido con fuerza, como las que se traducen en la realización de acciones 
concretas y por un lapso de tiempo determinado, sin integrarse en programas globales o a 
largo plazo o las que se llevan a cabo por voluntarios a través de las tecnologías de la 
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información y comunicación y que no requieran la presencia física de los voluntarios en las 
entidades de voluntariado.

La norma tiene especialmente en cuenta que entre las motivaciones que llevan a las 
personas a ser voluntarias influyen los intereses personales, las creencias, los deseos y la 
satisfacción de sus expectativas y promueve, además el voluntariado a lo largo de toda la 
vida; las previsiones específicas respecto a las personas menores y mayores son dos claros 
ejemplos de ello.

Se pretende, en suma, que el nuevo marco legal sea útil y que en él se sientan acogidos 
todo tipo de organizaciones, cualquiera que sea su origen, tamaño y ámbito de actuación y 
todas los voluntarios, con independencia de cuál sea su motivación y el alcance de su 
compromiso.

II
La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado y las diferentes normas de voluntariado 

de las comunidades autónomas coinciden en gran medida en las notas configuradoras y en 
los principios que inspiran la acción voluntaria: solidaridad, voluntariedad y libertad, gratuidad 
y vinculación a la entidad de voluntariado y a un programa de voluntariado.

Estos principios también han sido recogidos en los diferentes informes internacionales 
del voluntariado, tales como el Dictamen de 13 de diciembre de 2006 del Comité Económico 
y Social Europeo «Actividades de voluntariado, su papel en la sociedad europea y su 
impacto» o el Estudio sobre el voluntariado en la Unión Europea «Study on Volunteering in 
the European Union. Final Report», elaborado por la Education, Audiovisual & Culture 
Executive Agency presentado el 17 de febrero de 2010, que incorpora nuevas perspectivas 
de actuación en la acción voluntaria. Además, como conclusiones del Año Europeo del 
Voluntariado 2011, se aprobaron diferentes documentos, tales como la Comunicación de la 
Comisión Europea de 20 de septiembre de 2011, sobre «Políticas de la UE y voluntariado: 
Reconocimiento y fomento de actividades voluntarias transfronterizas» o las Resoluciones 
del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2012, sobre el «Reconocimiento y el fomento de 
las actividades voluntarias transfronterizas en la UE» y de 10 de diciembre de 2013, sobre 
«El voluntariado y las actividades de voluntariado». La Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los «Requisitos de entrada y residencia de los 
nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, 
prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación "au pair" de 
2013» también debe ser tenida en cuenta.

Más recientemente, el Reglamento (UE) núm. 375/2014, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria («iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE») y su Reglamento de Ejecución (UE) 
núm. 1244/2014, de la Comisión, de 20 de noviembre de 2014, han diseñado un nuevo 
marco europeo para el desarrollo del voluntariado humanitario durante el periodo 2014-2020.

La presente Ley no sólo no se aparta de ese núcleo esencial del actuar voluntario, sino 
que lo refuerza y lo adapta a las necesidades de un voluntariado del siglo XXI.

III
Tras delimitar en el Título Preliminar su objeto y ámbito de aplicación, y teniendo en 

cuenta las competencias de la Administración General del Estado, las comunidades 
autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las entidades locales, en el Título I 
se define el voluntariado y se fijan sus requisitos. Para completar esta delimitación se 
añaden a las exclusiones ya contempladas en Ley 6/1996, de 15 de enero, la de los trabajos 
de colaboración social, las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad 
análoga cuyo objetivo principal sea la formación, las prácticas no laborales en empresas o 
grupos empresariales y las prácticas académicas externas.

El interés general como elemento central del concepto de voluntariado y referente 
principal para deslindar la acción voluntaria, se erige en uno de los pilares fundamentales de 
la Ley. Referenciado a la mejora de la calidad de vida de las personas destinatarias de la 
acción voluntaria y de la sociedad en general o del entorno, el marco de actuación del 
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voluntariado se completa con la enumeración de los valores, principios y dimensiones de la 
acción voluntaria y con la descripción de los diversos ámbitos de actuación.

Por otra parte, la Ley impide que la acción voluntaria organizada sea causa justificativa 
de la extinción de contratos de trabajo por cuenta ajena tanto en el sector público como en el 
privado, con independencia de la modalidad contractual utilizada, o que pueda sustituir a las 
Administraciones públicas en funciones o servicios públicos a cuya prestación estén 
obligadas por ley.

IV
Más adelante, la Ley recoge el régimen jurídico del voluntariado diseñado para las 

entidades de voluntariado y los voluntarios, si bien la actividad de voluntariado carecería de 
sentido si no se protegiesen al máximo los derechos de las personas destinatarias de la 
acción voluntaria, por lo que también se incluyen diversas previsiones al respecto.

Se abordan, en primer lugar, en el Título II, los requisitos que ha de reunir el voluntario 
para tener tal condición, haciendo una especial referencia a los menores de edad y a las 
medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y personas mayores.

En relación con los menores de edad se ha tenido especialmente en cuenta la 
ratificación por España en 2010 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de 
los niños contra la explotación y el abuso sexual hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 
2007 y la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los 
menores y la pornografía infantil que sustituye a la Decisión Marco 2004/68/JAI, del Consejo, 
de 22 de diciembre de 2003.

Así, para determinados programas de voluntariado se requiere que los voluntarios no 
hayan sido condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual, trata y explotación de menores y, en otros casos, se establece que no puedan tener 
la condición de voluntarios aquellas personas que hayan cometido delitos especialmente 
graves.

Seguidamente, se regulan el régimen de incompatibilidades, tanto, en el ámbito privado 
como en el público, y los derechos y deberes de la persona voluntaria.

Especial importancia se concede al acuerdo de incorporación, que se erige en el 
principal instrumento de definición y regulación de las relaciones entre el voluntario y la 
entidad de voluntariado, tanto en el momento de incorporación de aquélla, como el desarrollo 
posterior de su actuación voluntaria, que permitirá diferenciar al voluntariado de otras formas 
de prestación de servicios afines.

A continuación, se regulan en el título III las entidades de voluntariado y se fijan sus 
requisitos. Como novedad a destacar, se establece que en todo caso tendrán tal 
consideración las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado.

El régimen jurídico del voluntariado se cierra con la regulación de los derechos y deberes 
de las personas destinatarias de la acción voluntaria en el título IV.

V
A diferencia de otros modelos legislativos, la Ley 6/1996, de 15 de enero, del 

Voluntariado, no tuvo el carácter de legislación básica sino que vino a sumarse, en función 
de sus competencias, al panorama de la normativa existente en las comunidades autónomas 
definida por sus Estatutos de Autonomía y por su legislación específica. La presente Ley no 
pretende alterar en modo alguno esa distribución competencial, pero reclama un marco de 
cooperación entre las diferentes Administraciones públicas que sea especialmente proclive a 
la consolidación y desarrollo del voluntariado. Con ese propósito, se apuesta por fijar los 
medios y los sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, así como la 
acción conjunta en el ejercicio de sus competencias, con el fin de integrar las actuaciones de 
todas las Administraciones públicas en aquellos ámbitos donde ha sido tradicional su 
presencia en materia de voluntariado.

Para lograr ese objetivo, y con la misma vocación de cooperación, la Ley enumera en el 
título V las funciones de la Administración General del Estado. Para su ejecución se prevé, 
en la disposición adicional segunda, la regulación reglamentaria de dos órganos: una 
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Comisión Interministerial de Voluntariado cuya función será, siempre respetando las 
competencias de las comunidades autónomas, entidades locales y ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, coordinar la actuación de los departamentos ministeriales con competencia 
sobre el voluntariado y un Observatorio Estatal del Voluntariado, con funciones de recogida, 
análisis, difusión y estudio de la información relativa al voluntariado en España.

El régimen legal se completa con la referencia, en el título VI, a las tradicionales 
actividades de fomento, como la subvención y los convenios de colaboración.

La cada vez mayor presencia del entorno empresarial y de la universidad en el ámbito 
del voluntariado tiene su reconocimiento en la ley. A tal efecto, se establecen las condiciones 
en las que las empresas y las universidades podrán promover y participar en programas de 
voluntariado que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley.

Además, y como novedad, se recoge la llamada a empresas y Administraciones públicas 
a propiciar, de acuerdo con la legislación laboral y de empleo público y con pleno respeto a 
lo acordado en la negociación colectiva, mecanismos de adaptación del tiempo de trabajo 
que permitan a los trabajadores por cuenta ajena o empleados públicos participar en labores 
de voluntariado. A este respecto, la negociación colectiva se presenta como el cauce más 
apropiado para concretar y regular, dentro de los anteriores límites, estos mecanismos que 
faciliten a los ciudadanos compatibilizar y conciliar sus obligaciones laborales con su 
actividad de voluntariado. Asimismo, es igualmente novedosa la introducción de un sistema 
objetivo de reconocimiento de las competencias adquiridas por el voluntario.

Finalmente, la ley concluye con tres disposiciones adicionales, una transitoria, una 
derogatoria y siete finales. En primer lugar, se recoge una disposición adicional primera 
relativa al régimen legal del voluntariado en el ámbito de la protección civil cuya regulación 
se remite a la normativa específica; una segunda prevé la regulación por vía reglamentaria 
de una Comisión Interministerial de Voluntariado y de un Observatorio Estatal de 
Voluntariado y la tercera, la participación de personal del Sistema Nacional de Salud en 
emergencias humanitarias.

La disposición transitoria única se refiere a la adaptación de las entidades de 
voluntariado existentes a la nueva situación que se deriva de la ley.

Por su parte, la disposición derogatoria única deja sin efecto Ley 6/1996, de 15 de enero, 
del Voluntariado, la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 11 de octubre 1994, por 
la que se regula la actividad de voluntariado en los centros públicos que impartan 
enseñanzas de régimen general y la Orden del Ministerio de Cultura, de 9 de octubre de 
1995, por la que se regula el voluntariado cultural.

Por último, se incluyen siete disposiciones finales. La primera se refiere a la modificación 
del artículo 31.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud en cuanto concierne a la homogeneidad de baremos de 
méritos, la segunda al necesario respeto a las competencias de las comunidades autónomas 
en el ámbito de la presente Ley; la tercera al alcance de la remisión que efectúa el artículo 
4.1 del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza 
tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación; la 
cuarta al título competencial; la quinta a la ausencia de incremento de gasto público; la sexta 
a la habilitación para el desarrollo reglamentario y la séptima, y última, a la entrada en vigor 
de la presente ley.

TÍTULO PRELIMINAR
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto:
a) Promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de 

voluntariado realizadas a través de entidades de voluntariado, dentro y fuera del territorio del 
Estado y de acuerdo con los valores y principios del voluntariado.
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b) Fijar los requisitos que deben reunir los voluntarios y el régimen jurídico de sus 
relaciones con las entidades de voluntariado y con las personas destinatarias de las 
actuaciones de voluntariado.

c) Describir la cooperación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden 
llevar a cabo las Administraciones públicas, dentro del marco de la Constitución y de los 
Estatutos de Autonomía en materia de voluntariado.

d) Determinar las funciones de la Administración General del Estado en el ámbito de sus 
competencias en materia de voluntariado.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley será de aplicación a los voluntarios, destinatarios y entidades de voluntariado 

que participen, se beneficien o lleven a cabo programas de voluntariado de ámbito estatal o 
supraautonómico, ya se desarrollen dentro o fuera de España. También será de aplicación 
respecto de aquellos programas en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente 
su competencia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas 
en materia de voluntariado por sus Estatutos de Autonomía así como también en su 
legislación específica.

2. Los programas de voluntariado a los que se aplica esta Ley serán los desarrollados en 
aquellos ámbitos en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su intervención, 
ya se lleven a cabo dentro o fuera del territorio español. Asimismo, se aplicará a aquellos 
cuya ejecución exceda del territorio de una comunidad autónoma.

TÍTULO I
Del voluntariado

Artículo 3.  Concepto de voluntariado.
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el conjunto de 

actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Que tengan carácter solidario.
b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o 

deber jurídico y sea asumida voluntariamente.
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin perjuicio del 

abono de los gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasione a los 
voluntarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2.d).

d) Que se desarrollen a través de entidades de voluntariado con arreglo a programas 
concretos y dentro o fuera del territorio español sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
21 y 22.

2. Se entiende por actividades de interés general, aquellas que contribuyan en cada uno 
de los ámbitos de actuación del voluntariado a que hace referencia el artículo 6 a mejorar la 
calidad de vida de las personas y de la sociedad en general y a proteger y conservar el 
entorno.

3. No tendrán la consideración de actividades de voluntariado las siguientes:
a) Las aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al margen de entidades de 

voluntariado.
b) Las ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena vecindad.
c) Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o de 

cualquier otra mediante contraprestación de orden económico o material.
d) Los trabajos de colaboración social a los que se refiere el Real Decreto 1445/1982, de 

25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo.
e) Las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad análoga cuyo 

objetivo principal sea la formación.
f) Las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales y las prácticas 

académicas externas.
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4. Tendrán la consideración de actividades de voluntariado, aquellas que se traduzcan en 
la realización de acciones concretas y específicas, sin integrarse en programas globales o a 
largo plazo, siempre que se realicen a través de una entidad de voluntariado. Asimismo 
también tendrán tal consideración, las que se realicen a través de las tecnologías de la 
información y comunicación y que no requieran la presencia física de los voluntarios en las 
entidades de voluntariado.

Artículo 4.  Límites a la acción voluntaria.
1. La realización de actividades de voluntariado no podrá ser causa justificativa de 

extinción del contrato de trabajo.
2. La realización de actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las 

Administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios 
públicos a los que están obligadas por ley.

Artículo 5.  Valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria.
1. La acción voluntaria se basará y se desarrollará con arreglo a los siguientes valores:
a) Los que inspiran la convivencia en una sociedad democrática, participativa, justa, 

plural y comprometida con la igualdad, la libertad y la solidaridad.
b) Los que promueven la defensa del bien común y de los derechos fundamentales 

recogidos en la Constitución española, interpretados de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas y la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Carta 
Social Europea.

c) Los que contribuyen a la equidad, la justicia y la cohesión social.
d) Los que fundamenten el despliegue solidario y participativo de las capacidades 

humanas.
2. Se consideran principios que fundamentan la acción voluntaria:
a) La libertad como opción personal del compromiso tanto de los voluntarios como de las 

personas destinatarias de la acción voluntaria.
b) La participación como principio democrático de intervención directa y activa en el 

espacio público y en las responsabilidades comunes y como generadora de ciudadanía 
activa y dimensión comunitaria.

c) La solidaridad con conciencia global que exige congruencia entre las actitudes y 
compromisos cotidianos y la eliminación de injusticias y desigualdades.

d) La complementariedad respecto a las actuaciones de las Administraciones públicas, 
entidades sin ánimo de lucro o profesionales que intervienen en cada uno de los ámbitos del 
voluntariado.

e) La autonomía e independencia en la gestión y la toma de decisiones.
f) La gratuidad del servicio que presta, no buscando beneficio económico o material.
g) La eficiencia que busca la optimización de los recursos pensando tanto en las 

personas destinatarias de la acción voluntaria, como en la acción voluntaria en su conjunto, 
en aras de la función social que ha de cumplir.

h) La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos de 
actuación del voluntariado.

i) La no discriminación de los voluntarios por razón de nacionalidad, origen racial o 
étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, 
sexo, identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social.

j) La accesibilidad de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de las 
que están en situación de dependencia.

3. Sin perjuicio de las particularidades de cada ámbito de actuación, se consideran 
dimensiones propias del voluntariado, entre otras, las siguientes:
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a) El compromiso, la gratuidad y la entrega desinteresada de tiempo, capacidades y 
conocimientos de los voluntarios.

b) La acción complementaria en los diferentes campos de actuación del voluntariado.
c) La conciencia crítica que contribuye a mejorar la relación de la persona con la 

sociedad.
d) La transformación tanto en la vertiente social, con el fin de encontrar nuevas bases 

para las relaciones sociales; como en la individual, con objeto de mejorar actitudes 
personales.

e) La dimensión pedagógica y de sensibilización social que recuerda, educa y conciencia 
en los valores que inspiran la acción voluntaria.

f) La investigación y reflexión sobre las acciones, métodos, planteamientos de trabajo y 
prácticas del voluntariado.

Artículo 6.  Ámbitos de actuación del voluntariado.
1. Se consideran ámbitos de actuación del voluntariado, entre otros, los siguientes:
a) Voluntariado social, que se desarrolla mediante la intervención con las personas y la 

realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u 
oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y justicia 
social.

b) Voluntariado internacional de cooperación para desarrollo, vinculado tanto a la 
educación para el desarrollo como parte del proceso educativo y de transformación, como a 
la promoción para el desarrollo en lo relativo a la acción humanitaria y la solidaridad 
internacional, ya se realice en nuestro país, en países o territorios receptores de cooperación 
al desarrollo o en cualquier país donde se declare una situación de necesidad humanitaria, 
sin perjuicio de las actividades realizadas en este ámbito por los cooperantes, que se regirán 
por el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los 
cooperantes.

c) Voluntariado ambiental, que persigue disminuir el impacto negativo del ser humano 
sobre el medio ambiente y poner en valor el patrimonio natural existente, las especies 
animales y vegetales, los ecosistemas y los recursos naturales realizando, entre otras, 
acciones de protección y recuperación de la flora y fauna, la biodiversidad natural de los 
distintos hábitats, y defensa del medio forestal; de conservación y mejora del agua, de los 
ríos y otros elementos del medio hídrico; del litoral, de las montañas y demás elementos del 
paisaje natural; de educación y sensibilización medioambiental; de protección de los 
animales; y cualesquiera otras que contribuyan a proteger, conservar y mejorar el medio 
ambiente.

d) Voluntariado cultural, que promueve y defiende el derecho de acceso a la cultura y, en 
particular, la integración cultural de todas las personas, la promoción y protección de la 
identidad cultural, la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural y la participación en la 
vida cultural de la comunidad.

e) Voluntariado deportivo, que contribuye a la cohesión ciudadana y social, sumando los 
valores propios del voluntariado con aquellos otros inherentes al deporte, apostando 
decididamente por fomentar la dimensión comunitaria en el desarrollo de la práctica 
deportiva en cualquiera de sus manifestaciones, incluido el voluntariado en deporte 
practicado por personas con discapacidad, con particular atención al paralímpico, y por 
favorecer un mayor y decidido compromiso de quienes practican deporte en la vida 
asociativa, como manera eficaz de promover su educación e inclusión social.

f) Voluntariado educativo, que como acción solidaria planificada e integrada en el sistema 
y la comunidad educativa mejore las posibilidades de realización de actividades 
extraescolares y complementarias contribuyendo, en particular, a compensar las 
desigualdades que pudieran existir entre los alumnos por diferencias sociales, personales o 
económicas, mediante la utilización, entre otros, de programas de aprendizaje-servicio.

g) Voluntariado socio-sanitario en el que se combinan, la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, la rehabilitación y la atención social que 
va dirigida al conjunto de la sociedad o a los colectivos en situación de vulnerabilidad, y que, 
mediante una intervención integral y especializada en los aspectos físico, psicológico y 
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social, ofrece apoyo y orientación a las familias y al entorno más cercano, mejorando las 
condiciones de vida.

h) Voluntariado de ocio y tiempo libre, que forma y sensibiliza en los principios y valores 
de la acción voluntaria mediante el desarrollo de actividades en el ámbito de la educación no 
formal, que fomenten el desarrollo, crecimiento personal y grupal de forma integral, 
impulsando habilidades, competencias, aptitudes y actitudes en las personas, que 
favorezcan la solidaridad y la inclusión, y logren el compromiso, la participación y la 
implicación social.

i) Voluntariado comunitario, que favorece la mejora de la comunidad, y promueve la 
participación con mayor poder de decisión e iniciativa para resolver los problemas y exigir 
mayor calidad de vida en los espacios vitales más cercanos donde se desenvuelven los 
voluntarios, vertebrando una sociedad solidaria, activa, crítica, comprometida y 
corresponsable.

j) Voluntariado de protección civil, que colabora regularmente en la gestión de las 
emergencias, en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional de Protección 
Civil sin perjuicio del deber de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública, como expresión y medio eficaz de participación ciudadana en la 
respuesta social a estos fenómenos, en los términos que establezcan las normas aplicables.

2. Reglamentariamente se regularán las condiciones en las que se llevará a cabo las 
actividades de voluntariado internacional de cooperación para el desarrollo, así como en 
aquellos otros ámbitos de actuación que, bien por el lugar en que se realizan, bien por la 
especialidad de las actividades, bien por el tiempo de desarrollo de éstas o por la 
combinación de algunas de las circunstancias anteriores, requieren de un tratamiento 
diferenciado.

Artículo 7.  De los programas de voluntariado.
1. Cada programa de voluntariado deberá tener el contenido mínimo siguiente:
a) Denominación.
b) Identificación del responsable del programa.
c) Fines y objetivos que se proponga.
d) Descripción de las actividades que comprenda.
e) Ámbito territorial que abarque.
f) Duración prevista para su ejecución.
g) Número de voluntarios necesario, el perfil adecuado para los cometidos que vayan a 

desarrollar y la cualificación o formación exigible.
h) Criterios para determinar, en su caso, el perfil de las personas destinatarias del 

programa.
i) Medios y recursos precisos para llevarlo a cabo.
j) Mecanismos de control, seguimiento y evaluación.
2. Cuando la Administración General del Estado financie programas de voluntariado, 

podrá exigir contenidos adicionales de acuerdo con la normativa de aplicación.

TÍTULO II
De los voluntarios

Artículo 8.  De los voluntarios.
1. Tendrán la condición de voluntarios las personas físicas que decidan libre y 

voluntariamente dedicar, todo o parte de su tiempo, a la realización de las actividades 
definidas en el artículo 3.2.

2. Los menores de edad podrán tener la condición de voluntarios siempre que se respete 
su interés superior de acuerdo con lo previsto en la legislación de aplicación y cumplan los 
siguientes requisitos:
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a) Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de 
sus progenitores, tutores o representantes legales.

b) Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de 
voluntariado si cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o 
representantes legales en la que se valorará si aquellas perjudican o no su desarrollo y 
formación integral.

3. Las entidades de voluntariado deberán garantizar el derecho a la igualdad de 
oportunidades y a la accesibilidad universal de los voluntarios mayores, con discapacidad o 
en situación de dependencia, de manera que puedan ejercer, en igualdad de condiciones 
respecto del resto de los voluntarios, los derechos y deberes que les correspondan de 
acuerdo con esta Ley, erradicando cualquier posible forma de discriminación.

En estos casos, el consentimiento para su incorporación a la entidad de voluntariado, la 
información y formación y las actividades que se les encomienden, se deberán llevar a cabo 
en formatos adecuados y de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales, 
siguiendo las pautas marcadas por los principios de accesibilidad universal y diseño para 
todos, de manera que les resulten accesibles, usables y comprensibles.

4. Será requisito para tener la condición de voluntarios en entidades de voluntariado o 
programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con menores, no haber sido 
condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y 
explotación de menores. A tal efecto, deberán acreditar esta circunstancia mediante la 
aportación de una certificación negativa del Registro Central de Penados por estos delitos.

5. No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no 
cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la 
integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro 
cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o 
por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas 
de estos delitos. Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable de 
no tener antecedentes penales por estos delitos.

Artículo 9.  Compatibilidad de la acción voluntaria.
1. Los trabajadores por cuenta ajena y los empleados públicos, sólo podrán realizar 

actividades de voluntariado fuera de la jornada laboral, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 20.

2. La condición de trabajador por cuenta ajena es compatible con la del voluntariado en 
la misma entidad de voluntariado en las condiciones que se establezcan en el acuerdo de 
incorporación, con el mismo límite que en el supuesto anterior.

3. Los voluntarios podrán tener la condición de socia o socio en la entidad de 
voluntariado en la que estén integrados y participar en los órganos de gobierno de la misma 
de conformidad con sus estatutos.

Artículo 10.  Derechos de los voluntarios.
1. Los voluntarios tienen los siguientes derechos:
a) Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, información, orientación y 

apoyo, así como los medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se 
les encomienden.

b) Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y adaptada a sus 
condiciones personales, la formación necesaria para el correcto desarrollo de las actividades 
que se les asignen.

c) Ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su libertad, 
identidad, dignidad y los demás derechos fundamentales reconocidos en los convenios, 
tratados internacionales y en la Constitución.

d) Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la 
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas o proyectos, de acuerdo con 
sus estatutos o normas de aplicación y, en la medida que éstas lo permitan, en el gobierno y 
administración de la entidad de voluntariado.
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e) Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos de accidente y 
enfermedad derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de responsabilidad 
civil en los casos en los que la legislación sectorial lo exija, a través de un seguro u otra 
garantía financiera.

f) Ser reembolsadas por la entidad de voluntariado de los gastos realizados en el 
desempeño de sus actividades, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de incorporación y 
teniendo en cuenta el ámbito de actuación de voluntariado que desarrollen.

g) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario en la que 
conste, además, la entidad de voluntariado en la que participa.

h) Realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibilidad universal adaptado a 
la actividad que desarrollen.

i) Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, por el valor social de su 
contribución y por las competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como consecuencia 
del ejercicio de su labor de voluntariado.

j) Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

k) Cesar en la realización de sus actividades como voluntario en los términos 
establecidos en el acuerdo de incorporación.

2. El ejercicio de la acción voluntaria no podrá suponer menoscabo o restricción alguna 
en los derechos reconocidos por ley a los voluntarios.

Artículo 11.  Deberes de los voluntarios.
Los voluntarios están obligados a:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado en las que se 

integren, reflejados en el acuerdo de incorporación, respetando los fines y estatutos de las 
mismas.

b) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el 
desarrollo de su acción voluntaria.

c) Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir bien 
de las personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas relacionadas 
con su acción voluntaria.

d) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria en los 
términos previstos en el artículo 16.

e) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria.
f) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad de voluntariado para las 

actividades y funciones confiadas, así como en las que con carácter permanente se precisen 
para mantener la calidad de los servicios que presten.

g) Seguir las instrucciones de la entidad de voluntariado que tengan relación con el 
desarrollo de las actividades encomendadas.

h) Utilizar debidamente la acreditación personal y los distintivos de la entidad de 
voluntariado.

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la entidad de 
voluntariado.

j) Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de voluntariado.
k) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal de 

acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás 
normativa de aplicación.

Artículo 12.  De las relaciones entre los voluntarios y la entidad de voluntariado.
1. La relación entre el voluntario y la entidad de voluntariado se establecerá siempre a 

través de la suscripción de un acuerdo de incorporación que constituye el instrumento 
principal de su definición y regulación.

2. El acuerdo de incorporación tendrá el contenido mínimo siguiente:
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a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, que habrá de 
respetar lo dispuesto en la presente Ley.

b) La descripción de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se 
compromete a realizar el voluntario.

c) En su caso, el régimen por el que se regulará la intervención de trabajadores 
asalariados o socios que participen en las actuaciones de voluntariado dentro de la propia 
entidad.

d) El régimen de gastos reembolsables que han de abonarse a los voluntarios, de 
conformidad con la acción voluntaria a desarrollar.

e) La formación que se requiera para el cumplimiento de las funciones que tengan 
asignadas los voluntarios y, en su caso, el itinerario que deba seguirse para obtenerla.

f) La duración del compromiso, así como las causas y forma de desvinculación por 
ambas partes, que deberán respetar al máximo los derechos de las personas destinatarias 
de la acción voluntaria y el mejor desarrollo de los programas de voluntariado.

g) El régimen para dirimir los conflictos entre los voluntarios y la entidad de voluntariado.
h) El cambio de adscripción al programa de voluntariado o cualquier otra circunstancia 

que modifique el régimen de actuación inicialmente convenido.
3. El acuerdo de incorporación debe formalizarse por escrito, en duplicado ejemplar, e ir 

acompañado, cuando proceda, de la certificación negativa del Registro Central de Penados 
o de la declaración responsable a las que se refieren, respectivamente, los apartados 4 y 5 
del artículo 8.

4. Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las entidades de voluntariado en el 
ejercicio de las actividades propias de voluntariado, se dirimirán por vía arbitral de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, si así se 
ha pactado en el acuerdo de incorporación y, en defecto de pacto, por la jurisdicción 
competente, de acuerdo con lo establecido en las normas procesales.

TÍTULO III
De las entidades de voluntariado

Artículo 13.  De las entidades de voluntariado.
1. Tendrán la consideración de entidades de voluntariado las personas jurídicas que 

cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas e inscritas en los Registros competentes, de acuerdo 

con la normativa estatal, autonómica o de otro Estado miembro de la Unión Europea de 
aplicación.

b) Carecer de ánimo de lucro.
c) Estar integradas o contar con voluntarios, sin perjuicio del personal de estructura 

asalariado necesario para el funcionamiento estable de la entidad o para el desarrollo de 
actuaciones que requieran un grado de especialización concreto.

d) Desarrollar parte o la totalidad de sus actuaciones mediante programas de 
voluntariado diseñados y gestionados en el marco de las actividades de interés general, que 
respeten los valores, principios y dimensiones establecidos en el artículo 5 y se ejecuten en 
alguno de los ámbitos recogidos en el artículo 6.

2. En todo caso tendrán la consideración de entidades de voluntariado las federaciones, 
confederaciones o uniones de entidades de voluntariado legalmente constituidas en el 
ámbito estatal o autonómico o de la Unión Europea.

Artículo 14.  Régimen jurídico de las entidades de voluntariado.
1. Son derechos de las entidades de voluntariado:
a) Seleccionar a los voluntarios, sin discriminación alguna por razón de sexo, identidad 

sexual, orientación sexual, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones 
ideológicas o sindicales, discapacidad, edad, o cualquier otra condición o circunstancia 
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personal o social, de acuerdo con los fines u objetivos de la entidad, la naturaleza y 
características del cometido a desarrollar y las normas establecidas en su estatuto de 
funcionamiento interno.

b) Suspender la actividad de los voluntarios cuando se vea perjudicada gravemente la 
calidad o los fines de los programas de la entidad por su causa, o infrinjan gravemente el 
acuerdo de incorporación.

c) Concurrir a las medidas de fomento de la acción voluntaria establecidas por las 
Administraciones públicas o entidades privadas y recibir las medidas de apoyo material y 
técnico, orientadas al adecuado desarrollo de sus actuaciones.

d) Participar a través de las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de 
voluntariado en el diseño y ejecución de las políticas públicas de la Administración General 
del Estado.

e) Cualesquiera otros derechos reconocidos por el resto del ordenamiento jurídico 
referidos a la acción voluntaria.

2. Las entidades de voluntariado están obligadas a:
a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento interno de acuerdo con la presente 

Ley y con la normativa que le sea de aplicación, atendiendo a principios democráticos, 
participativos y de transparencia.

b) Formalizar el acuerdo de incorporación con los voluntarios y cumplir los compromisos 
adquiridos.

c) Suscribir una póliza de seguro u otra garantía financiera, adecuada a las 
características y circunstancias de la actividad desarrollada por los voluntarios, que les cubra 
los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente de la actividad voluntaria.

d) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y, en su caso, reembolsar a 
los voluntarios, los gastos que les ocasione el desarrollo de su actividad, en las condiciones 
acordadas en el acuerdo de incorporación y adaptadas al ámbito de actuación de 
voluntariado que desarrollen, así como dotarlas de los medios materiales necesarios para el 
cumplimiento de sus cometidos.

e) Establecer sistemas internos de información y orientación adecuados sobre los fines, 
el régimen de funcionamiento de la entidad de acción voluntaria, la realización de las tareas 
que sean encomendadas a los voluntarios y la delimitación de dichas tareas con las 
funciones propias de los profesionales de las entidades.

f) Proporcionar a los voluntarios, de manera regular y de acuerdo con sus condiciones 
personales, la formación necesaria, tanto básica como específica, para el correcto desarrollo 
de sus actividades.

g) Facilitar la participación de los voluntarios en la elaboración, diseño, ejecución y 
evaluación de los programas en que intervengan y, en la medida que lo permita la normativa 
de aplicación, en los procesos de gestión y toma de decisiones de la entidad de voluntariado.

h) Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades programadas, garantizando la 
consecución de los objetivos previstos conforme a los principios de eficacia y rentabilidad 
social.

i) Facilitar a los voluntarios una acreditación que les habilite e identifique para el 
desarrollo de su actividad, donde conste la entidad de voluntariado en la que realiza la 
acción voluntaria.

j) Exigir el consentimiento o en su caso la autorización expresa y por escrito de los 
progenitores, tutores o representantes legales de los voluntarios menores de edad en las 
condiciones establecidas en el artículo 8.2.

k) Expedir a los voluntarios un certificado indicando la duración y las actividades 
efectuadas en los programas en los que ha participado.

l) Llevar un registro de acuerdos de incorporación y de altas y bajas de los voluntarios.
m) Cumplir la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás normativa de 

aplicación respecto a al tratamiento y protección de datos de carácter personal de los 
voluntarios o de las personas destinatarias de las actividades de voluntariado.

n) Observar las restantes obligaciones que se deriven de lo establecido en el 
ordenamiento jurídico de aplicación.
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3. Las entidades de voluntariado responderán frente a terceros por los daños y perjuicios 
causados por los voluntarios que participen en sus programas, como consecuencia de la 
realización de actuaciones de voluntariado, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil 
y demás normativa de aplicación, pudiendo suscribir a tal efecto una póliza de seguro, u otra 
garantía financiera que cubra la responsabilidad civil, que será obligatorio cuando la 
normativa sectorial lo exija.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 8, las entidades de 
voluntariado podrán desarrollar programas de voluntariado en los que se contemplen los 
objetivos de reinserción de personas con antecedentes penales no caducados a través de la 
acción voluntaria. En este caso, la entidad reflejará en el propio programa de voluntariado las 
características especiales del mismo.

TÍTULO IV
De las personas destinatarias de la acción voluntaria

Artículo 15.  De las personas destinatarias de la acción voluntaria.
1. A los efectos de la presente Ley, tendrán la consideración de personas destinatarias 

de la acción voluntaria las personas físicas y los grupos o comunidades en que se integren, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para los que el desarrollo de una 
actividad de voluntariado represente una mejora en su calidad de vida, ya sea a través del 
reconocimiento o defensa de sus derechos, la satisfacción de sus necesidades, el acceso a 
la cultura, la mejora de su entorno o su promoción e inclusión social.

2. En la determinación de las personas destinatarias de la acción voluntaria, no podrá 
discriminarse por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones 
ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, 
orientación sexual, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

3. Las actividades de voluntariado se realizarán con pleno respeto a la libertad 
ideológica, política, sindical o religiosa de las personas destinatarias de la acción voluntaria.

Artículo 16.  Derechos y deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria.
1. Las personas destinatarias de la acción voluntaria tienen los siguientes derechos:
a) A que la actuación de voluntariado sea desarrollada de acuerdo con programas que 

garanticen la calidad de las actuaciones y a que, en la medida de lo posible, se ejecuten en 
su entorno más inmediato, especialmente cuando de ellas se deriven servicios o 
prestaciones personales.

b) A que se garantice su dignidad e intimidad personal y familiar.
c) A recibir información y orientación suficiente y comprensible de acuerdo con sus 

condiciones personales, tanto al inicio como durante su ejecución, sobre las características 
de los programas de los que se beneficien o sean destinatarios, así como a colaborar en su 
evaluación.

d) A solicitar y obtener la sustitución del voluntario asignada, siempre que existan 
razones que así lo justifiquen y la entidad de voluntariado pueda atender dicha solicitud.

e) A prescindir o rechazar en cualquier momento la acción voluntaria, mediante renuncia 
por escrito o por cualquier otro procedimiento que deje constancia de su decisión.

f) A solicitar la intervención de la entidad de voluntariado para solucionar los conflictos 
surgidos con los voluntarios.

g) A que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

h) A cualquier otro derecho que se les pueda reconocer de acuerdo con la presente Ley 
y el resto del ordenamiento jurídico.

2. Son deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria:
a) Colaborar con los voluntarios y facilitar su labor en la ejecución de los programas de 

los que se beneficien o sean destinatarios.
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b) No ofrecer satisfacción económica o material alguna a los voluntarios o a las 
entidades de voluntariado.

c) Observar las medidas técnicas y de seguridad y salud que se adopten y seguir las 
instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas.

d) Notificar a la entidad de voluntariado con antelación suficiente su decisión de 
prescindir de los servicios de un determinado programa de voluntariado.

e) Cualquier otro que se derive de la presente Ley o de la normativa que resulte de 
aplicación.

TÍTULO V
De las Administraciones públicas

Artículo 17.  De las Administraciones públicas.
1. Las Administraciones públicas con competencia en materia de voluntariado proveerán 

lo necesario para fijar los medios y sistemas de relación que hagan posible la información 
recíproca, la cooperación técnica y la acción conjunta en el ejercicio de sus competencias, 
con el fin de integrar sus actuaciones, contribuyendo con ello a mejorar la acción voluntaria y 
la participación solidaria de la ciudadanía.

2. Con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas definidas en 
sus Estatutos de Autonomía, de las entidades locales y de las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla y a la libertad de acción y autonomía de las entidades de voluntariado, se 
consideran como ámbitos de cooperación en los que puede hacerse efectivo lo establecido 
en el párrafo anterior, los siguientes:

a) La sensibilización a la sociedad sobre el valor de la acción voluntaria y el interés de su 
contribución a la construcción del capital social.

b) La promoción y el fomento de la participación social de la ciudadanía a través de 
entidades de voluntariado y, en particular de las personas mayores, en el contexto de las 
estrategias de envejecimiento activo, y la cooperación de las entidades de voluntariado con 
otras formas de participación social.

c) El diseño y desarrollo de planes y estrategias de voluntariado que sirvan para orientar, 
planificar y coordinar sus acciones en el ámbito de sus respectivas competencias.

d) El establecimiento de los instrumentos de asesoramiento, información, asistencia 
técnica y material a las entidades de voluntariado en todos aquellos aspectos que permitan 
un desempeño óptimo de la acción voluntaria.

e) La determinación de criterios comunes de evaluación, inspección y seguimiento de los 
fondos públicos asignados a las entidades de voluntariado, siempre que así lo permita la 
normativa estatal y autonómica de aplicación y con pleno respeto a las competencias de las 
comunidades autónomas.

f) El apoyo a las entidades de voluntariado en su labor de formación de los voluntarios 
para conseguir que sea regular, de calidad y acorde con sus condiciones personales.

g) El impulso del trabajo en red y de la creación de espacios y herramientas de 
colaboración en sus respectivos territorios, que permitan una relación continuada y fluida con 
las organizaciones sociales, empresariales, sindicatos más representativos y las 
universidades y cualesquiera otras entidades e instituciones públicas o privadas que puedan 
tener incidencia en el voluntariado.

h) El fomento entre los empleados públicos, de la participación en programas de 
voluntariado, de acuerdo con la legislación de empleo público y con pleno respeto a lo 
acordado en la negociación colectiva.

i) La contribución a la eficacia de la acción voluntaria, mediante la simplificación y 
agilización de los procedimientos administrativos que afecten a las entidades de 
voluntariado.

j) El establecimiento de mecanismos eficaces de supervisión y control del desarrollo de 
la actividad de voluntariado.
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Artículo 18.  Funciones de la Administración General del Estado.
1. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas definidas en sus 

Estatutos de Autonomía, de las entidades locales y de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla, corresponderá a la Administración General del Estado:

a) Fijar, en el ámbito de sus competencias, las líneas generales de las políticas públicas 
en materia de voluntariado, de acuerdo con las demás Administraciones públicas con 
competencia en la materia, previa consulta a las entidades de voluntariado o federaciones de 
entidades de voluntariado más representativas en cada uno de los ámbitos de actuación del 
voluntariado.

b) Coordinar, a través del Ministerio que en su estructura orgánica cuente con una 
unidad administrativa con funciones específicas en materia de voluntariado, las acciones de 
los diferentes órganos de la Administración General del Estado en los diferentes ámbitos de 
actuación del voluntariado.

c) Establecer, de acuerdo con las demás Administraciones públicas con competencia en 
la materia, los mecanismos de cooperación en materia de voluntariado.

d) Fijar, de acuerdo con las demás Administraciones públicas con competencia en la 
materia, criterios comunes de evaluación, inspección y seguimiento de los programas de 
voluntariado subvencionados por las Administraciones públicas con arreglo a lo establecido 
en el artículo 17.2.e).

e) Cooperar con las Administraciones públicas competentes en la materia y previa 
consulta a las entidades de voluntariado, federaciones, confederaciones o uniones de 
entidades de voluntariado más representativas en cada uno de los ámbitos de actuación del 
voluntariado, en la mejora de la formación de los voluntarios, de acuerdo con los criterios de 
regularidad, calidad y adaptación a las condiciones personales de los voluntarios 
establecidos en el artículo 17.2.f).

f) Favorecer, mediante programas de aprendizaje-servicio, entre otros, la formación en 
los principios y valores del voluntariado en todas las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles 
del sistema educativo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22.

g) Cooperar con las comunidades autónomas en la creación de un sistema de 
información común que, como herramienta compartida entre la Administración General del 
Estado, las comunidades autónomas, entidades locales y las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla, permita fijar criterios comunes de diagnóstico, seguimiento y evaluación sobre los 
aspectos relacionados con el voluntariado.

h) Promover las actividades de investigación y estudio que contribuyan al mejor 
conocimiento de las necesidades, los recursos y las actuaciones en materia de acción 
voluntaria, mediante la puesta en marcha, entre otras iniciativas, de un Premio Nacional de 
Investigación sobre Voluntariado.

i) Impulsar los intercambios formativos y de buenas prácticas con base científica con 
voluntarios, entidades de voluntariado, federaciones, confederaciones o uniones de las 
mismas, entidades sin ánimo de lucro de ámbito nacional e internacional que faciliten la 
consecución de objetivos comunes en la acción voluntaria.

j) Promover actuaciones de voluntariado en colaboración con las entidades de 
voluntariado siempre que no supongan la sustitución de funciones o servicios públicos que la 
Administración esté obligada a prestar por ley y supeditadas en todo caso, a las necesidades 
del servicio o función que debieran ejecutar.

k) Proveer lo necesario para adaptar las previsiones de la normativa sobre seguridad y 
salud en el trabajo a los voluntarios, así como para incluirlas en los planes de igualdad de las 
entidades de voluntariado y, en su caso, en los de prevención del acoso sexual o por razón 
de sexo.

2. La colaboración de las entidades de voluntariado o federaciones, confederaciones o 
uniones de entidades de voluntariado con la Administración General del Estado y con las 
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de 
aquélla, se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y al resto de la normativa de aplicación y 
preferentemente se prestará a través de convenios o de acuerdos de colaboración entre 
ellas.
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Artículo 19.  Colaboración de las entidades locales.
Las entidades locales como Administraciones públicas más cercanas a las personas 

destinatarias de las acciones de voluntariado, promoverán, en los términos previstos en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en colaboración 
con el resto de las Administraciones y especialmente con las comunidades autónomas, el 
desarrollo del voluntariado en los ámbitos a que se refiere el artículo 6 de esta Ley, como 
instrumento para ampliar el conocimiento de la población respecto a los recursos 
comunitarios y para vincular a la ciudadanía con su contexto social, económico y cultural 
más próximo.

TÍTULO VI
Del fomento y reconocimiento de la acción voluntaria

Artículo 20.  Medidas de fomento del voluntariado.
1. La Administración General del Estado podrá conceder subvenciones o establecer 

convenios con las entidades de voluntariado siempre que se cumplan los requisitos exigidos 
tanto en la legislación general sobre subvenciones como en esta Ley, y se realicen de 
acuerdo con criterios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación.

2. Las Administraciones públicas y las empresas o instituciones privadas podrán 
promover y facilitar, de acuerdo con la legislación laboral o de empleo público y con pleno 
respeto a lo acordado en la negociación colectiva, la adopción de medidas de reducción o 
adaptación de la jornada laboral, suspensiones de la relación laboral con reserva de puesto 
de trabajo o interrupciones de la prestación retribuidas o no, para que los trabajadores por 
cuenta ajena o empleados públicos, puedan ejercer sus labores de voluntariado.

Los términos concretos en que se vayan a desarrollar las medidas de reducción o 
adaptación de la jornada laboral mencionadas en el anterior párrafo deberán constar por 
escrito.

Artículo 21.  De la promoción del voluntariado desde las empresas.
1. Con el fin de fomentar una mayor visibilidad e impulso del voluntariado en la sociedad, 

las empresas podrán promover y participar en programas de voluntariado siempre que las 
actuaciones que realicen puedan calificarse como de interés general, se incluyan en alguno 
de los ámbitos de actuación de voluntariado y respeten los valores y principios que inspiran 
la acción voluntaria, de acuerdo con lo establecido en el Título I.

2. Las actuaciones de voluntariado de las empresas podrán llevarse a cabo mediante la 
incorporación de los trabajadores que decidan participar libre y voluntariamente como 
voluntarios en programas promovidos por entidades de voluntariado en colaboración con la 
empresa.

3. Reglamentariamente se establecerán las especialidades pertinentes a efectos de 
fomentar y facilitar que las Pymes promuevan y participen en programas de voluntariado.

Artículo 22.  De la promoción del voluntariado desde las universidades.
1. Las universidades, responsables de la formación universitaria de personas jóvenes y 

adultas, podrán promover el voluntariado dentro de sus ámbitos de actuación propios como 
son la formación, la investigación y la sensibilización de acuerdo con la normativa sectorial 
de aplicación.

2. Las actuaciones de voluntariado de las universidades tendrán como objetivo la 
formación y sensibilización de la comunidad universitaria en el voluntariado y podrán 
promoverse desde la propia universidad o con la participación de entidades de voluntariado. 
La intervención de los integrantes de la comunidad universitaria en estos programas será 
libre y voluntaria y no supondrá la sustitución de la Administración en las funciones o 
servicios públicos que esté obligada a prestar por ley.
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3. Las universidades fomentarán la docencia y la investigación en todos sus niveles en 
torno al voluntariado. Para ello, podrán suscribir convenios de colaboración con las 
Administraciones públicas y con otras instituciones y organismos públicos o privados, 
quienes a su vez podrán solicitar a las universidades cursos, estudios, análisis e 
investigaciones.

4. Las universidades podrán establecer fórmulas de reconocimiento académico de las 
acciones de voluntariado realizadas por sus estudiantes, siempre y cuando cumplan los 
requisitos académicos establecidos en la correspondiente normativa de aplicación en 
materia de ordenación universitaria, y respeten los valores y principios del voluntariado 
establecidos en la presente Ley.

Artículo 23.  Medidas de reconocimiento y valoración social del voluntariado.
Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos y con el alcance que se establezcan 

reglamentariamente, de los beneficios que puedan establecerse con el exclusivo objeto del 
fomento, reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria.

Artículo 24.  Acreditación y reconocimiento de las actuaciones de voluntariado.
1. La acreditación de la prestación de servicios voluntarios se efectuará mediante 

certificación expedida por la entidad de voluntariado en la que se haya realizado, en 
cualquier momento en que el voluntario lo solicite y, en todo caso, a la finalización del 
periodo de voluntariado. En ella deberán constar, como mínimo, además de los datos 
personales e identificativos del voluntario y de la entidad de voluntariado, la fecha de 
incorporación a la entidad y la duración, descripción de las tareas realizadas o funciones 
asumidas y el lugar donde se ha llevado a cabo la actividad.

2. El reconocimiento de las competencias adquiridas por el voluntario se realizará de 
conformidad con la normativa general de reconocimiento de las competencias adquiridas por 
experiencia laboral o por vías no formales de formación.

Disposición adicional primera.  Voluntariado en el ámbito de la protección civil.
La realización de actividades de voluntariado en el ámbito de la protección civil se 

regulará por su normativa específica, aplicándose la presente Ley con carácter supletorio.

Disposición adicional segunda.  Comisión Interministerial de Voluntariado y Observatorio 
Estatal de Voluntariado.

1. Reglamentariamente se regulará una Comisión Interministerial de Voluntariado cuya 
función será coordinar la actuación de los Departamentos ministeriales con competencia 
sobre el voluntariado de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

2. Reglamentariamente se regulará un Observatorio Estatal del Voluntariado como 
órgano colegiado de participación de las comunidades autónomas, las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias y las Federaciones, 
Confederaciones y Uniones de Entidades de Voluntariado.

Disposición adicional tercera.  Participación de personal del Sistema Nacional de Salud en 
emergencias humanitarias.

1. Podrá autorizarse la actividad de cooperación en emergencias humanitarias, conforme 
al concepto contenido en el apartado 3, bajo los parámetros del régimen de voluntariado en 
las acciones o proyectos que se promuevan, tanto por Organizaciones no Gubernamentales 
calificadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
u Organismos Internacionales, siempre que se encuentren avalados por la AECID.

2. El personal que presta servicios en los Centros e Instituciones del Sistema Nacional 
de Salud podrá disfrutar de un permiso para participar en emergencias humanitarias. Este 
permiso tendrá la condición de no retribuido o retribuido parcialmente, tal y como se 
encuentra actualmente regulado para el personal estatutario de los servicios de salud, por el 
artículo 61.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de los servicios de 
salud. Esta configuración del permiso es compatible con el carácter habitualmente 
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profesional y remunerado de la actividad de cooperación en emergencias humanitarias, 
conforme a las condiciones establecidas en el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el 
que se establece el Estatuto de los Cooperantes. El profesional durante la vigencia del 
permiso mantendrá la reserva de la plaza y se le considerará en situación de servicio activo.

El personal estatutario y el personal funcionario de carrera tendrá derecho, durante la 
vigencia del permiso, al cómputo de este periodo a efectos de trienios. El personal 
estatutario también tendrá, además, derecho a su cómputo a efectos de carrera profesional.

La duración ordinaria del permiso será de tres meses. Este permiso se podrá prorrogar, 
con carácter extraordinario, hasta un máximo de seis meses, de duración total, de detectarse 
tal circunstancia, en función de las necesidades que se aprecien para prolongar la presencia 
de los profesionales en misiones humanitarias de emergencia a cargo de organizaciones 
humanitarias especializadas avaladas por la Agencia española de cooperación internacional 
para el desarrollo (AECID). Este permiso, el que se conceda de forma extraordinaria, tendrá 
en todo caso, el carácter de no retribuido.

3. A los efectos de esta ley se entenderá por «emergencia humanitaria», la definición 
establecida por la Organización de Naciones Unidas, a través de su Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios del Secretariado General y del Comité Internacional de Cruz Roja. 
Tendrán la misma consideración, las denominadas emergencias sobrevenidas, o las crisis 
humanitarias prolongadas en el tiempo que deberán comunicarse conjuntamente por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El programa de cooperación deberá estar liderado, 
bien por una Organización no Gubernamental calificada por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y avalada oficialmente por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o por una Organización Internacional, en los términos 
que en cada caso indique el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

4. Conforme a lo ya establecido por el apartado g) del artículo 10.1 del Real Decreto 
519/2006, de 28 de abril, el tiempo de trabajo realizado durante el permiso para participar en 
proyectos de Cooperación Española en emergencias humanitarias será objeto de valoración 
como mérito, como servicios prestados a la Administración de la que dependan, tanto en los 
procesos selectivos para acceder a la condición de personal estatutario fijo, como en los 
procesos de provisión de plazas de personal estatutario, fijo y temporal, es decir, en aquellos 
de: selección, promoción interna, concurso, libre designación y movilidad.

El permiso al personal estatutario temporal estará condicionado a la vigencia de la plaza 
que ocupe el profesional y, en caso de extinción del nombramiento, supondrá la rescisión del 
permiso. Las comunidades autónomas revisarán sus normas o acuerdos de selección de 
personal temporal, a fin de evitar cualquier tipo de sanción por no atender la oferta que se 
les dirija, desde la bolsa de empleo temporal de su categoría, cuando esta se produzca en 
su ausencia, por encontrarse disfrutando de este permiso por cooperación en emergencias 
humanitarias.

5. Las comunidades autónomas regularán las condiciones y el procedimiento para la 
concesión del permiso para participar en emergencias humanitarias al personal estatutario, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, o al personal funcionario 
dependiente de su servicio de salud, tanto en su plazo ordinario, como en el extraordinario. 
En la medida de lo posible se otorgará dicho permiso mediante el trámite de urgencia.

También se regulará por las Administraciones autonómicas, en su caso, el 
reconocimiento de similares derechos y garantías, para los profesionales de instituciones 
sanitarias, cuyo régimen de vinculación sea, tanto el laboral, como el del funcionario de 
carrera.

Disposición transitoria única.  Adaptación de las entidades de voluntariado.
Las entidades de voluntariado que a la entrada en vigor de esta Ley estén integradas o 

cuenten con voluntarios deberán ajustarse a lo previsto en la misma en el plazo de un año a 
contar desde su entrada en vigor.
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Disposición derogatoria.  
1. Queda derogada la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.
2. Quedan derogadas la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 11 de octubre 

de 1994, por la que se regula la actividad de voluntariado en los centros públicos que 
impartan enseñanzas de régimen general y la Orden del Ministerio de Cultura, de 9 de 
octubre de 1995, por la que se regula el voluntariado cultural.

Disposición final primera.  Modificación del artículo 31.4 de la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud en cuanto 
concierne a la homogeneidad de baremos de méritos.

El apartado 4 del artículo 31 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud, queda redactado como sigue:

«Los baremos de méritos en las pruebas selectivas para el acceso a 
nombramientos de personal estatutario se dirigirán a evaluar las competencias 
profesionales de los aspirantes a través de la valoración ponderada, entre otros 
aspectos, de su currículo profesional y formativo, de los más significativos de su 
formación pregraduada, especializada y continuada acreditada, de la experiencia 
profesional en centros sanitarios y de las actividades científicas, docentes y de 
investigación y de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la 
salud. Reglamentariamente y, con carácter básico, se regularán los principios y 
criterios que determinen las características comunes de los baremos de méritos que 
sean de aplicación en los procesos selectivos y de provisión de plazas y puestos que 
sean convocados para el acceso a la condición de personal estatutario, tanto de 
carácter fijo como de carácter temporal y, en los procedimientos de movilidad, 
conforme a lo previsto en el artículo 37.»

Disposición final segunda.  Respeto al ámbito competencial de las comunidades 
autónomas.

La presente Ley se aplicará sin perjuicio de las competencias atribuidas a las 
comunidades autónomas en materia de voluntariado por sus Estatutos de Autonomía así 
como también en su legislación específica.

Disposición final tercera.  Alcance de la remisión del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de 
junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la 
investigación, el desarrollo y la innovación a las actividades de interés general a la normativa 
de voluntariado.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la remisión que efectúa el Real Decreto 
Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y 
de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, a la Ley 6/1996, de 15 de enero 
del Voluntariado, deberá entenderse realizada a la presente Ley.

Disposición final cuarta.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, en virtud 

del cual, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y 
en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Disposición final quinta.  No incremento del gasto público.
Las medidas incluidas en esta Ley no podrán suponer incremento del gasto público.

Disposición final sexta.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de seis meses a partir de la entrada en 

vigor de la presente Ley apruebe su Reglamento de ejecución.
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Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 19  Ley de Voluntariado

– 96 –



§ 20

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 167, de 13 de julio de 2022
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2022-11589

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Objeto de la ley.
1. La presente ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de 

trato y no discriminación, respetar la igual dignidad de las personas en desarrollo de los 
artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución.

2. A estos efectos, la ley regula derechos y obligaciones de las personas, físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, establece principios de actuación de los poderes públicos y 
prevé medidas destinadas a prevenir, eliminar, y corregir toda forma de discriminación, 
directa o indirecta, en los sectores público y privado.

Artículo 2.  Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con 

independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o 
no de residencia legal. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o 
étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad 
sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o 
predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, y de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 4 de esta ley, podrán establecerse diferencias de trato cuando los 
criterios para tal diferenciación sean razonables y objetivos y lo que se persiga es lograr un 
propósito legítimo o así venga autorizado por norma con rango de ley, o cuando resulten de 
disposiciones normativas o decisiones generales de las administraciones públicas 
destinadas a proteger a las personas, o a grupos de población necesitados de acciones 
específicas para mejorar sus condiciones de vida o favorecer su incorporación al trabajo o a 
distintos bienes y servicios esenciales y garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 
en condiciones de igualdad.

3. La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del 
propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el 
ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública.
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4. Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación al sector público. 
También lo serán a las personas físicas o jurídicas de carácter privado que residan, se 
encuentren o actúen en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o 
residencia, en los términos y con el alcance que se contemplan en la presente ley y en el 
resto del ordenamiento jurídico.

A los efectos de esta ley se entenderá comprendido en el sector público:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las comunidades autónomas.
c) Las entidades que integran la Administración Local.
d) La Administración de Justicia.
e) El sector público institucional, en los términos establecidos en el artículo 2.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

f) Las asociaciones y fundaciones constituidas por las Administraciones, entes, 
organismos y entidades que integran el sector público.

[ . . . ]
TÍTULO I

Derecho a la igualdad de trato y no discriminación

[ . . . ]
CAPÍTULO II

El derecho a la igualdad de trato y no discriminación en determinados ámbitos 
de la vida política, económica, cultural y social

[ . . . ]
Artículo 11.  Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el trabajo por cuenta 
propia.

1. No podrán establecerse limitaciones, segregaciones o exclusiones por las causas 
previstas en esta ley en el acceso al ejercicio y en el desarrollo de una actividad por cuenta 
propia.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será igualmente de aplicación a los pactos 
establecidos individualmente entre el trabajador autónomo y el cliente para el que desarrolle 
su actividad profesional, así como a los acuerdos de interés profesional concertados entre 
las asociaciones o sindicatos que representen a los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad.

3. Los acuerdos de interés profesional a que se refiere el apartado anterior podrán 
establecer medidas de acción positiva para prevenir, eliminar y corregir toda forma de 
discriminación por las causas previstas en esta ley en el ámbito del trabajo por cuenta 
propia.

Artículo 12.  Derecho a la igualdad de trato, a la no discriminación e intolerancia en 
organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o 
económico.

1. Las organizaciones políticas, sindicales y empresariales, las asociaciones 
profesionales de trabajadores autónomos, los colegios profesionales y cualquier otra 
organización de interés social o económico cuyos miembros ejerzan una profesión concreta 
o que se constituya para la defensa de los intereses de un colectivo profesional, estarán 
obligadas a respetar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación por las causas 
descritas en el apartado 1 del artículo 2 de esta ley en la adhesión, inscripción o afiliación, su 
estructura orgánica y funcionamiento, la participación y el disfrute de cualquiera de las 
ventajas que ofrezcan a sus miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 4 de esta ley.
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2. Los poderes públicos desarrollarán políticas activas de apoyo a colectivos y 
organizaciones legalmente constituidas que realicen actividades de sensibilización, 
asesoramiento y formación en defensa de la dignidad de la persona y la igualdad de trato 
frente a la discriminación, intolerancia e incidente de odio, así como de asistencia a víctimas 
y personación judicial en procedimientos.

3. Los poderes públicos promoverán, fomentarán y apoyarán a las organizaciones 
sociales en las actividades de celebración de fechas conmemorativas, actos y eventos que 
contribuyan a promover los derechos humanos, la igualdad, la libertad, la tolerancia y la no 
discriminación, así como la incorporación de códigos deontológicos congruentes con estos 
valores.

[ . . . ]
TÍTULO II

Defensa y promoción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación

CAPÍTULO I
Garantías del derecho a la igualdad de trato y no discriminación

[ . . . ]
Artículo 29.  Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación.

1. Sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, los partidos 
políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las 
organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones 
legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos 
humanos estarán legitimadas, en los términos establecidos por las leyes procesales, para 
defender los derechos e intereses de las personas afiliadas o asociadas o usuarias de sus 
servicios en procesos judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales, siempre que 
cuenten con su autorización expresa.

2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, las asociaciones y 
organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción 
de los derechos humanos tienen que acreditar los siguientes requisitos:

a) Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes de la iniciación del 
proceso judicial y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para 
alcanzar los fines previstos en sus estatutos, salvo que ejerciten las acciones administrativas 
o judiciales en defensa de los miembros que la integran.

b) Que según sus estatutos desarrollen su actividad en el ámbito estatal o, en su caso, 
en un ámbito territorial que resulte afectado por la posible situación de discriminación.

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Promoción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación y medidas de 
acción positiva

[ . . . ]
Artículo 39.  Diálogo con las organizaciones no gubernamentales.

La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades 
autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades locales fomentarán el 
diálogo con las organizaciones no gubernamentales que tengan un interés legítimo en 
contribuir a la lucha contra la discriminación y la intolerancia, con el fin de promover el 
principio de igualdad de trato y el valor de la tolerancia.
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TÍTULO III
La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

[ . . . ]
Artículo 43.  Participación.

El Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación regulará las formas y el procedimiento para asegurar la participación en sus 
actividades de las organizaciones representativas de los intereses sociales afectados, entre 
ellas, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como del 
conjunto de las administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de ámbito 
estatal legalmente constituidas cuya actividad esté relacionada con la promoción o la 
defensa de la igualdad de trato y la no discriminación.

[ . . . ]
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§ 21

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes 
de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en 

materia tributaria. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 303, de 18 de noviembre de 2020
Última modificación: 28 de diciembre de 2022

Referencia: BOE-A-2020-14368

CAPÍTULO I
Apoyo a la solvencia empresarial

[ . . . ]
Artículo 3.  Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado.

1. Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el 
artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se les aplicarán las siguientes medidas:

a) En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 
el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia 
por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182 y 
189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521 del mismo texto 
legal, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la celebración de la junta 
en cualquier lugar del territorio nacional. Además, el órgano de administración podrá acordar 
en el anuncio de convocatoria la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, 
esto es, sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se 
acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su 
derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una 
de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta 
por medios de comunicación a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de 
comunicación a distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se 
considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el 
Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.

b) En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y comanditaria por acciones, 
aunque los estatutos no lo hubieran previsto, podrán celebrar la junta general por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todas las personas que 
tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios 
necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que 
remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.
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2. Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 
las juntas o asambleas de asociados o de socios del resto de personas jurídicas de Derecho 
privado (asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas) podrán celebrarse por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que 
tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios 
necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que 
remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

3. Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 
las reuniones del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los 
medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el 
acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los 
concurrentes.

4. Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 
las sesiones de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles 
y mercantiles, y del consejo rector de las sociedades cooperativas podrán celebrarse por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del 
órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su 
identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo 
electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será de aplicación a las 
comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera 
constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, los 
acuerdos de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y 
mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las 
fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo 
decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los 
miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las 
demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá 
celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en 
el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.

[ . . . ]

Información relacionada

• El Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, ha sido convalidado por Acuerdo del 
Congreso de los Diputados, publicado por Resolución de 17 de diciembre de 2020. Ref. BOE-
A-2020-16825
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§ 22

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 103, de 29 de abril de 2010
Última modificación: 29 de junio de 2023

Referencia: BOE-A-2010-6737

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto, definiciones y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y 

de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2. A los efectos de la presente Ley, se considerarán blanqueo de capitales las siguientes 
actividades:

a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes 
proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el 
propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que 
estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la 
disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a 
sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en 
una actividad delictiva.

c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la 
recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en 
una actividad delictiva.

d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la 
asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de 
ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras 
precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva 
que haya generado los bienes.

A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva 
todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto 
materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los 
documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica 
o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con 
inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.
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Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan 
generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo el 
suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, 
de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que 
serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de 
terrorismo tipificados en el Código Penal.

Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro o la 
recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado.

4. Se considerarán países terceros equivalentes aquellos Estados, territorios o 
jurisdicciones que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislación española, se 
determinen por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias, a propuesta de su Secretaría.

La calificación como país tercero equivalente de un Estado, territorio o jurisdicción se 
entenderá en todo caso sin efecto retroactivo.

La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional mantendrá en su página 
web una lista actualizada de los Estados, territorios o jurisdicciones que gocen de la 
condición de país tercero equivalente.

5. Se entenderá por moneda virtual aquella representación digital de valor no emitida ni 
garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una 
moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero 
que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada 
electrónicamente.

6. Se entenderá por cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria la compra y venta 
de monedas virtuales mediante la entrega o recepción de euros o cualquier otra moneda 
extranjera de curso legal o dinero electrónico aceptado como medio de pago en el país en el 
que haya sido emitido.

7. Se entenderá por proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos 
aquellas personas físicas o entidades que prestan servicios de salvaguardia o custodia de 
claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes para la tenencia, el 
almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales.

Artículo 2.  Sujetos obligados.
1. La presente Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados:
a) Las entidades de crédito.
b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida u otros 

seguros relacionados con inversiones y los corredores de seguros cuando actúen en relación 
con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que 
se establezcan reglamentariamente.

c) Las empresas de servicios de inversión.
d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de 

inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-

riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
g) Las sociedades de garantía recíproca.
h) Las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago y las personas físicas y 

jurídicas a las que se refieren los artículos 14 y 15 del Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de 
noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

i) Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
j) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
k) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de 

préstamos o créditos, así como aquellas que, sin haber obtenido la autorización como 
establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna actividad 
prevista en el artículo 6.1 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación 
empresarial, o desarrollen actividades de concesión de préstamos previstas en la Ley 
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5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, así como las 
personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o 
créditos.

l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de 
agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles o en 
arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total anual 
igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros.

m) Los auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales y cualquier otra 
persona que se comprometa a prestar de manera directa o a través de otras personas 
relacionadas, ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales como 
actividad empresarial o profesional principal.

n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen 

en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes 
relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de 
fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de 
ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la 
creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la 
gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por 
cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que 
en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir 
sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no 
consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de 
una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que 
otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, 
postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro 
instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o 
instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer 
funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen 
en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información 
acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen 
la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona 
ejerza dichas funciones.

p) Los casinos de juego.
q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales 

preciosos.
r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades o 

actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte o antigüedades, y las 
personas que almacenen o comercien con objetos de arte o antigüedades o actúen como 
intermediarios en el comercio de objetos de arte o antigüedades cuando lo lleven a cabo en 
puertos francos.

s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 
1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la 
contratación de bienes con oferta de restitución del precio.

t) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de 
fondos o medios de pago.

u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u 
otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e 
interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos 
y máquinas recreativas tipo “B” únicamente respecto de las operaciones de pago de 
premios.

v) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos 
establecidos en el artículo 34.

w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos 
establecidos en el artículo 38.

x) Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.
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y) Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y 
productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito 
emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.

z) Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de 
custodia de monederos electrónicos.

Se entenderán sujetas a la presente Ley las personas o entidades no residentes que, a 
través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento 
permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las de las personas o 
entidades citadas en los párrafos anteriores.

2. Tienen la consideración de sujetos obligados las personas físicas o jurídicas que 
desarrollen las actividades mencionadas en el apartado precedente. No obstante, cuando las 
personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, o le presten 
servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por esta Ley recaerán 
sobre dicha persona jurídica respecto de los servicios prestados.

Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones establecidas en 
la presente Ley respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u otras personas 
que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos.

3. Reglamentariamente podrán excluirse aquellas personas que realicen actividades 
financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada cuando exista escaso riesgo de 
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Asimismo, podrán excluirse, total o 
parcialmente, aquellos juegos de azar y los sujetos obligados de la letra h) del apartado 1 de 
este artículo, que presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del 
terrorismo.

4. A los efectos de esta ley, se considerarán entidades financieras los sujetos obligados 
mencionados en las letras a) a i) y en la letra z) del apartado 1 de este artículo.

5. Serán aplicables al administrador nacional del registro de derechos de emisión 
previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con las excepciones que se 
determinen reglamentariamente, las obligaciones de información y de control interno 
contenidas en los capítulos III y IV de la presente Ley.

CAPÍTULO II
De la diligencia debida

Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida

Artículo 3.  Identificación formal.
1. Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan 

establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones.
En ningún caso los sujetos obligados mantendrán relaciones de negocio o realizarán 

operaciones con personas físicas o jurídicas que no hayan sido debidamente identificadas. 
Queda prohibida, en particular, la apertura, contratación o mantenimiento de cuentas, libretas 
de ahorro, cajas de seguridad, activos o instrumentos numerados, cifrados, anónimos o con 
nombres ficticios.

2. Con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o a la ejecución de 
cualesquiera operaciones, los sujetos obligados comprobarán la identidad de los 
intervinientes mediante documentos fehacientes. En el supuesto de no poder comprobar la 
identidad de los intervinientes mediante documentos fehacientes en un primer momento, se 
podrá contemplar lo establecido en el artículo 12, salvo que existan elementos de riesgo en 
la operación.

Reglamentariamente se establecerán los documentos que deban reputarse fehacientes a 
efectos de identificación.

3. En el ámbito del seguro de vida, la comprobación de la identidad del tomador deberá 
realizarse con carácter previo a la celebración del contrato. La comprobación de la identidad 
del beneficiario del seguro de vida deberá realizarse en todo caso con carácter previo al 
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pago de la prestación derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo 
o pignoración conferidos por la póliza.

Artículo 4.  Identificación del titular real.
1. Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán medidas adecuadas a fin 

de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o 
a la ejecución de cualesquiera operaciones.

2. A los efectos de la presente ley, se entenderá por titular real:
a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de 

negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o 

indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto 
de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una 
persona jurídica. A efectos de la determinación del control serán de aplicación, entre otros, 
los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.

Serán indicadores de control por otros medios, entre otros, los previstos en el artículo 22 
(1) a (5) de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 26 de junio de 
2013 sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros 
informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo.

Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a 
requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales 
equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad.

b bis) Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o 
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto 
de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la 
persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. 
Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control 
es ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica. Los sujetos 
obligados verificarán su identidad y consignarán las medidas tomadas y las dificultades 
encontradas durante el proceso de verificación.

c) En el caso de los fideicomisos, como el trust anglosajón, tendrán la consideración de 
titulares reales todas las personas siguientes:

1.º el fideicomitente o fideicomitentes.
2.º el fiduciario o fiduciarios,
3.º el protector o protectores, si los hubiera
4.º los beneficiarios o, cuando aún estén por designar, la categoría de personas en 

beneficio de la cual se ha creado o actúa la estructura jurídica; y
5.º cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a 

través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios.
d) En el supuesto de instrumentos jurídicos análogos al trust, como las fiducias o el 

treuhand de la legislación alemana, los sujetos obligados identificarán y adoptarán medidas 
adecuadas a fin de comprobar la identidad de las personas que ocupen posiciones 
equivalentes o similares a las relacionadas en los números 1.º a 5.º del apartado anterior.

3. Los sujetos obligados recabarán información de los clientes para determinar si éstos 
actúan por cuenta propia o de terceros. Cuando existan indicios o certeza de que los clientes 
no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados recabarán la información precisa a fin de 
conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales actúan aquéllos.

4. Los sujetos obligados adoptarán medidas adecuadas al efecto de determinar la 
estructura de propiedad y de control de las personas jurídicas, estructuras jurídicas sin 
personalidad, fideicomisos y cualquier otra estructura análoga.

Los sujetos obligados no establecerán o mantendrán relaciones de negocio con 
personas jurídicas, o estructuras jurídicas sin personalidad, cuya estructura de propiedad y 
de control no haya podido determinarse. Si se trata de sociedades cuyas acciones estén 
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representadas mediante títulos al portador, se aplicará la prohibición anterior salvo que el 
sujeto obligado determine por otros medios la estructura de propiedad y de control. Esta 
prohibición no será aplicable a la conversión de los títulos al portador en títulos nominativos 
o en anotaciones en cuenta.

Artículo 4 bis.  Información de titularidad real de personas jurídicas.
1. Sin perjuicio de las obligaciones que les fueran exigibles por su normativa reguladora, 

las sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y cuantas personas jurídicas estén 
sujetas a la obligación de declarar su titularidad real, constituidas conforme a la legislación 
española o con domicilio social o sucursal en España, están obligadas a obtener, conservar 
y actualizar la información del titular o los titulares reales de esa persona jurídica, de 
conformidad con los criterios establecidos en el artículo 4. La información de los titulares 
reales se conservará por un plazo de 10 años a contar desde el cese de su condición de 
titular real en los términos establecidos reglamentariamente.

2. Cuando establezcan relaciones de negocio o realicen operaciones ocasionales, las 
entidades previstas en el apartado 1 tendrán a disposición de los sujetos obligados la 
información a la que se refiere este artículo, a fin de que se pueda dar cumplimiento a las 
obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo.

3. La información actualizada sobre la titularidad real será mantenida por:
a) El administrador único o los administradores mancomunados o solidarios.
b) El Consejo de Administración, así como, en particular, el secretario del Consejo de 

Administración, sea o no consejero.
c) El patronato y el secretario.
d) El órgano de representación de la asociación y el secretario.
4. Todas las personas físicas que tengan la condición de titulares reales conforme a lo 

dispuesto en el artículo 4, tendrán la obligación de suministrar de forma inmediata, desde el 
momento en que tengan conocimiento de ese hecho, a las personas relacionadas en el 
apartado 3, su condición de titulares reales, con inclusión de los siguientes datos de 
identificación:

a) Nombre y apellidos.
b) Fecha de nacimiento.
c) Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales españoles o 

residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España).
d) País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el 

Documento Nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.
e) País de residencia.
f) Nacionalidad.
g) Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
h) En caso de titularidades reales por propiedad directa o indirecta de acciones o 

derechos de voto, porcentaje de participación, con inclusión, en el caso de propiedad 
indirecta, de la información sobre las personas jurídicas interpuestas y su participación en 
cada una de ellas.

i) Aquellos otros que, mediante norma reglamentaria, puedan determinarse.

Artículo 4 ter.  Información de titularidad real de fideicomisos como el trust y otros 
instrumentos jurídicos análogos.

1. Las personas físicas o jurídicas residentes o con establecimiento en España que 
actúen como fiduciarios, gestionando o administrando fideicomisos como el trust anglosajón 
y otros tipos de instrumentos jurídicos análogos con actividades en España, están obligadas 
a obtener, conservar y actualizar la información de los titulares reales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4.2. c) y d). La información de los titulares reales se conservará por 
un plazo de 10 años a contar desde el cese de su condición de titular real.

2. Cuando establezcan relaciones de negocio o realicen operaciones ocasionales, los 
fiduciarios o personas que ocupen posición equivalente deberán informar de la condición en 
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la que actúan a los sujetos obligados, teniendo a su disposición la información a la que se 
refiere este artículo.

3. Las personas físicas que tengan la condición de titulares reales de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4.2 c) y d), tendrán la obligación de suministrar de forma inmediata, 
desde el momento en que tengan conocimiento de ese hecho, a los fiduciarios o personas 
que ocupen posición equivalente, su condición de titulares reales, con inclusión de los 
siguientes datos de identificación:

a) Nombre y apellidos.
b) Fecha de nacimiento.
c) Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales españoles o 

residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España).
d) País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el 

Documento nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.
e) País de residencia.
f) Nacionalidad.
g) Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
h) Aquellos otros que, mediante norma reglamentaria, puedan determinarse.

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De las obligaciones de información

[ . . . ]
Artículo 25.  Conservación de documentos.

1. Los sujetos obligados conservarán durante un período de diez años la documentación 
en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, 
procediendo tras el mismo a su eliminación. Transcurridos cinco años desde la terminación 
de la relación de negocios o la ejecución de la operación ocasional, la documentación 
conservada únicamente será accesible por los órganos de control interno del sujeto obligado, 
con inclusión de las unidades técnicas de prevención, y, en su caso, aquellos encargados de 
su defensa legal.

En particular, los sujetos obligados conservarán para su uso en toda investigación o 
análisis, en materia de posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo, por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de cualquier otra autoridad 
legalmente competente:

a) Copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia debida, 
durante un periodo de diez años desde la terminación de la relación de negocios o la 
ejecución de la operación.

b) Original o copia con fuerza probatoria de los documentos o registros que acrediten 
adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones de 
negocio, durante un periodo de diez años desde la ejecución de la operación o la 
terminación de la relación de negocios.

2. Los sujetos obligados, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, 
almacenarán las copias de los documentos de identificación a que se refiere el artículo 3.2 
en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos que garanticen su integridad, la correcta 
lectura de los datos, la imposibilidad de manipulación y su adecuada conservación y 
localización.

En todo caso, el sistema de archivo de los sujetos obligados deberá asegurar la 
adecuada gestión y disponibilidad de la documentación, tanto a efectos de control interno, 
como de atención en tiempo y forma a los requerimientos de las autoridades.

3. En el caso de la identificación realizada de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014, de 23 de julio de 2014, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de 
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, la obligación de 
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conservación se extenderá a los datos e información que acrediten la identificación por esos 
medios.

[ . . . ]
CAPÍTULO VI

Otras disposiciones

[ . . . ]
Artículo 39.  Fundaciones y asociaciones.

El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las funciones que les atribuye la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y el personal con responsabilidades en la 
gestión de las fundaciones velarán para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de 
capitales o para canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos 
u organizaciones terroristas.

A estos efectos, todas las fundaciones conservarán durante el plazo establecido en el 
artículo 25 registros con la identificación de todas las personas que aporten o reciban a título 
gratuito fondos o recursos de la fundación, en los términos de los artículos 3 y 4 de esta Ley. 
Estos registros estarán a disposición del Protectorado, de la Comisión de Vigilancia de 
Actividades de Financiación del Terrorismo, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo, así como de los órganos 
administrativos o judiciales con competencias en el ámbito de la prevención o persecución 
del blanqueo de capitales o del terrorismo.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será asimismo de aplicación a las asociaciones, 
correspondiendo en tales casos al órgano de gobierno o asamblea general, a los miembros 
del órgano de representación que gestione los intereses de la asociación y al organismo 
encargado de verificar su constitución, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas 
por el artículo 34 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, cumplir con lo establecido el presente artículo.

Atendiendo a los riesgos a que se encuentre expuesto el sector, podrán extenderse 
reglamentariamente a las fundaciones y asociaciones las restantes obligaciones 
establecidas en la presente Ley.

[ . . . ]
Disposición adicional tercera.  Registro de Titularidades Reales.

1. Mediante real decreto se creará en el Ministerio de Justicia el Registro de Titularidades 
Reales, registro central y único en todo el territorio nacional, que contendrá la información a 
la que se refieren los artículos 4, 4 bis y 4 ter, relativa a todas las personas jurídicas 
españolas y las entidades o estructuras sin personalidad jurídica que tengan la sede de su 
dirección efectiva o su principal actividad en España, o que estén administradas o 
gestionadas por personas físicas o jurídicas residentes o establecidas en España. Las 
personas físicas cuyos datos personales se conserven en el registro en calidad de 
titularidades reales deben ser informadas al respecto de conformidad con la normativa 
vigente en materia de protección de datos personales.

2. En el registro se incluirán también los datos de las entidades o estructuras sin 
personalidad jurídica que, no estando gestionadas o administradas desde España u otro 
Estado de la Unión Europea, y no estando registradas por otro Estado de la Unión Europea, 
pretendan establecer relaciones de negocio, realizar operaciones ocasionales o adquirir 
bienes inmuebles en España.

3. La información se conservará y actualizará durante la vida de las personas jurídicas o 
entidades o estructuras sin personalidad jurídica, y se mantendrá por un periodo de 10 años 
tras su extinción. En los casos previstos en el apartado 2, la información se conservará y 
actualizará durante el tiempo en que se prolongue la relación de negocios o la propiedad de 
los inmuebles, y se mantendrá por un periodo de 10 años tras la finalización de la relación de 
negocios, la venta del inmueble o la terminación de la operación ocasional.
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4. El Registro de Titularidades Reales será gestionado por el Ministerio de Justicia, que 
además de los datos recabados de manera directa, centralizará la información de titularidad 
real disponible en los Registros de Fundaciones, Asociaciones, Mercantil y otros registros 
que puedan recoger la información de las entidades inscritas, así como la obtenida por el 
Consejo General del Notariado.

5. Las fundaciones, asociaciones, y en general, todas las personas jurídicas, los 
fideicomisos tipo trust y entidades o estructuras sin personalidad jurídica que no declaren su 
titularidad real a través del Registro Mercantil, o los Registros de Fundaciones, Asociaciones 
u otros donde estuvieran inscritas, por no estar regulada dicha vía de declaración, deberán 
declarar al Registro de Titularidades Reales la información relacionada en los artículos 4 bis 
y 4 ter y actualizar los datos cuando se produzcan cambios en la titularidad real. En todo 
caso, se realizará una declaración anual y en el supuesto de que no se hayan producido 
cambios en la titularidad real se realizará una declaración confirmando este extremo.

6. Reglamentariamente se regulará el tratamiento que se dará a la información 
suministrada por varias de las indicadas fuentes, cuando sea discrepante, de acuerdo con el 
principio de preferencia del dato que sea más relevante, por su fecha o por la fiabilidad de la 
forma en que el mismo ha sido obtenido, siempre teniendo presente la naturaleza electrónica 
del Registro y su finalidad.

7. El incumplimiento de la obligación de identificación e información al Registro Central 
de Titularidades Reales, así como de aquellas otras obligaciones previstas en el Real 
Decreto de creación de dicho Registro para las personas jurídicas, fideicomisos tipo trust y 
entidades o estructuras sin personalidad jurídica dará lugar a una infracción administrativa.

Corresponderá al Ministerio de Justicia la determinación de la gravedad de cada una de 
las infracciones, la determinación de las posibles sanciones a imponer en relación con cada 
infracción, el establecimiento del procedimiento sancionador y la competencia para el 
ejercicio de la potestad sancionadora derivada del incumplimiento de lo previsto en el párrafo 
anterior.

Téngase en cuenta que esta disposición, añadida por el art. 3.28 del Real Decreto-ley 
7/2021, de 27 de abril, Ref. BOE-A-2021-6872 y modificada por el art. 148.1 del Real Decreto-
ley 5/2023, de 28 de junio, Ref. BOE-A-2023-15135, entrará en vigor cuando se apruebe su 
desarrollo reglamentario, según establece la disposición final 8.e) y la disposición final 9 de los 
citados reales decretos-leyes.

Disposición adicional cuarta.  Acceso al Registro de Titularidades Reales.
1. Corresponderá al Ministerio de Justicia garantizar y controlar el acceso a la 

información contenida en el Registro de Titularidades Reales en las condiciones establecidas 
en la ley y las que reglamentariamente se determinen. Esta información será accesible, de 
forma gratuita y sin restricción, a las autoridades con competencias en la prevención y 
represión de los delitos de financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y sus delitos 
precedentes: la Fiscalía, los órganos del Poder Judicial, los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias y sus órganos de apoyo, los órganos supervisores en 
caso de convenio, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, el Protectorado de Fundaciones y aquellas autoridades que 
reglamentariamente se determinen. Todas estas autoridades, así como los notarios y 
registradores, podrán acceder no solo al dato vigente sobre la titularidad real de la persona o 
entidad, sino también a los datos históricos que hayan quedado registrados.

2. Los sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, tendrán acceso a la 
información vigente contenida en el Registro y recabarán prueba del registro o un extracto de 
este para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de identificación del titular real.

Los sujetos obligados no se basarán únicamente en la información contenida en el 
registro, debiendo realizar comprobaciones adicionales, salvo en los casos de relaciones de 
negocios o clientes sometidos a medidas simplificadas de diligencia debida y siempre que la 
información obtenida sea razonablemente satisfactoria y no ofrezca motivos de sospecha.
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3. Las personas u organizaciones no incluidas en los apartados anteriores que puedan 
demostrar un interés legítimo en su conocimiento podrán acceder exclusivamente a los datos 
consistentes en el nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y de 
nacionalidad de los titulares reales vigentes de una persona jurídica o entidad o estructura 
sin personalidad jurídica, así como a la naturaleza de esa titularidad real, en particular, al 
dato de si la misma se debe al control de la propiedad o al del órgano de gestión de la 
misma.

4. El acceso a la información disponible en el Registro requerirá la previa identificación 
del solicitante, la acreditación de la condición en la que se solicita el acceso y la 
demostración de un interés legítimo por las personas u organizaciones en su conocimiento, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente. Asimismo, será obligatorio el previo 
pago de una tasa que cubra el coste del Registro y, en su caso, el de las fuentes de los 
datos incluidos en el mismo, por el sistema que se establezca reglamentariamente. No será 
exigible el pago de tasas en los accesos realizados por autoridades públicas, notarios y 
registradores.

En tanto no se apruebe el importe de la tasa del registro, los sujetos obligados y las 
personas u organizaciones con interés legítimo podrán acceder gratuitamente al mismo.

Reglamentariamente se podrán establecer presunciones de interés legítimo en el acceso 
a la información por parte de personas u organizaciones.

5. Cuando el acceso a la información pueda exponer al titular real a un riesgo 
desproporcionado, o a un riesgo de fraude, secuestro, extorsión, acoso, violencia o 
intimidación, u otros de análoga gravedad, o si el titular real es un menor de edad o persona 
con la capacidad limitada o sujeta a especiales medidas de protección, el Registro de 
Titularidades Reales podrá denegar el acceso a la información. No se podrá denegar el 
acceso por estas causas a las autoridades y sujetos relacionadas en el apartado 1, ni a los 
sujetos obligados que soliciten el acceso para el cumplimiento de sus obligaciones de 
identificación del titular real.

La persona titular de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública será la 
encargada del Registro. Las Resoluciones de la persona encargada del Registro de 
Titularidades Reales por las que se deniegue el acceso podrán ser recurridas en alzada ante 
en alzada ante el órgano superior jerárquico del que dependa, cuyas resoluciones pondrán 
fin a la vía administrativa.

6. El Ministerio de Justicia garantizará la interconexión con la plataforma central europea 
conforme a las especificaciones y procedimientos técnicos que se determinen de acuerdo 
con el apartado 9 del artículo 31 de la Directiva (UE) 2015/849 en su redacción dada por la 
Directiva (UE) 2018/843.

Téngase en cuenta que esta disposición, añadida por el art. 3.29 del Real Decreto-ley 
7/2021, de 27 de abril, Ref. BOE-A-2021-6872, y modificada por el art. 148.2 del Real Decreto-
ley 5/2023, de 28 de junio, Ref. BOE-A-2023-15135, entrará en vigor cuando se apruebe su 
desarrollo reglamentario, según establece la disposición final 8.e) y la disposición final 9 de los 
citados reales decretos-leyes.

[ . . . ]
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§ 23

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. [Inclusión 

parcial]

Ministerio de Economía y Competitividad
«BOE» núm. 110, de 6 de mayo de 2014
Última modificación: 24 de abril de 2024

Referencia: BOE-A-2014-4742

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De las obligaciones de información

[ . . . ]
Sección 2.ª Conservación de documentos

Artículo 28.  Conservación de documentos de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados conservarán toda la documentación obtenida o generada en 

aplicación de las medidas de diligencia debida, con inclusión, en particular, de las copias de 
los documentos fehacientes de identificación, las declaraciones del cliente, la documentación 
e información aportada por el cliente u obtenida de fuentes fiables independientes, la 
documentación contractual y los resultados de cualquier análisis efectuado, durante un 
periodo de diez años desde la terminación de la relación de negocio o la ejecución de la 
operación ocasional.

2. Los sujetos obligados almacenarán las copias de los documentos fehacientes de 
identificación formal en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos.

Asimismo, podrán almacenarse en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos las 
copias de los documentos acreditativos de la realización de operaciones de ingreso, retirada 
o traspaso de fondos desde una cuenta en una entidad de crédito y los que acrediten la 
orden o recepción de transferencias de fondos realizadas en entidades de pago u 
operaciones de cambio de moneda.

Se exceptúan los sujetos obligados que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos 
de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere 
los 2 millones de euros, que podrán optar por mantener copias físicas de los documentos de 
identificación. Esta excepción no será aplicable a los sujetos obligados integrados en un 
grupo empresarial que exceda dichas cifras.
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Artículo 29.  Otras obligaciones de conservación documental.
1. Los sujetos obligados conservarán los documentos y mantendrán registros adecuados 

de todas las relaciones de negocio y operaciones, nacionales e internacionales, durante un 
periodo de diez años desde la terminación de la relación de negocio o la ejecución de la 
operación ocasional. Los registros deberán permitir la reconstrucción de operaciones 
individuales para que puedan surtir, si fuera necesario, efecto probatorio.

2. Los sujetos obligados conservarán durante un periodo de diez años los documentos 
en que se formalice el cumplimiento de sus obligaciones de comunicación y de control 
interno.

Artículo 30.  Requerimientos de las autoridades.
La documentación e información obtenida o generada por los sujetos obligados podrá 

ser requerida por la Comisión, por sus órganos de apoyo o por cualquier otra autoridad 
pública o agente de la Policía Judicial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
legalmente habilitado.

CAPÍTULO IV
De las medidas de control interno

[ . . . ]
Sección 2.ª Disposiciones especiales

[ . . . ]
Artículo 42.  Fundaciones y asociaciones.

1. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la identidad de todas las 
personas que reciban a título gratuito fondos o recursos. Cuando la naturaleza del proyecto o 
actividad haga inviable la identificación individualizada o cuando la actividad realizada 
conlleve un escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, se 
procederá a la identificación del colectivo de beneficiarios y de las contrapartes o 
colaboradores en dicho proyecto o actividad.

2. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la identidad de todas las 
personas que aporten a título gratuito fondos o recursos por importe igual o superior a 100 
euros.

3. Sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y de 
las obligaciones que les resulten aplicables de acuerdo con su normativa específica, las 
fundaciones y asociaciones aplicarán las siguientes medidas:

a) Implementar procedimientos para garantizar la idoneidad de los miembros de los 
órganos de gobierno y de otros puestos de responsabilidad de la entidad.

b) Aplicar procedimientos para asegurar el conocimiento de sus contrapartes, incluyendo 
su adecuada trayectoria profesional y la honorabilidad de las personas responsables de su 
gestión.

c) Aplicar sistemas adecuados, en función del riesgo, de control de la efectiva ejecución 
de sus actividades y de la aplicación de los fondos conforme a lo previsto.

d) Conservar durante un plazo de diez años los documentos o registros que acrediten la 
aplicación de los fondos en los diferentes proyectos.

e) Informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de los hechos que puedan constituir 
indicio o prueba de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

f) Colaborar con la Comisión y con sus órganos de apoyo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

4. Las Administraciones Públicas o sus organismos dependientes que otorguen 
subvenciones a asociaciones y fundaciones, así como los Protectorados y los organismos 
encargados de la verificación de la constitución de asociaciones mencionados en el artículo 
39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión 
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aquellas situaciones que detecten en el ejercicio de sus competencias y que puedan estar 
relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Dichos 
organismos informarán razonadamente a la Secretaría de la Comisión cuando detecten 
incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 
de abril, o de lo dispuesto en este artículo.

[ . . . ]
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§ 24

Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro 
Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 165, de 12 de julio de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-16159

Este real decreto tiene por objeto el necesario desarrollo de lo previsto en las 
disposiciones adicionales tercera y cuarta de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en la redacción dada a la 
misma por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la 
Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, 
entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de 
daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios 
transnacionales y defensa de los consumidores.

Este real decreto trae causa originaria de los artículos 30 y 31 de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (IV Directiva), en la 
redacción dada a dichos preceptos por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 
2013/36/UE (V Directiva). Y mediante el citado Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, 
fueron objeto de transposición al ordenamiento jurídico interno, entre otras, la Directiva (UE) 
2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.

Según la disposición adicional tercera de la Ley 10/2010, de 28 de abril, «mediante real 
decreto se creará en el Ministerio de Justicia el Registro de Titularidades Reales, registro 
central y único en todo el territorio nacional, que contendrá la información a la que se refieren 
los artículos 4, 4 bis y 4 ter (de la Ley 10/2010, de 28 de abril), relativa a todas las personas 
jurídicas españolas y las entidades o estructuras sin personalidad jurídica que tengan la 
sede de su dirección efectiva o su principal actividad en España, o que estén administradas 
o gestionadas por personas físicas o jurídicas residentes o establecidas en España […] En el 
registro se incluirán también los datos de las entidades o estructuras sin personalidad 
jurídica que, no estando gestionadas o administradas desde España u otro Estado de la 
Unión Europea, y no estando registradas por otro Estado de la Unión Europea, pretendan 
establecer relaciones de negocio, realizar operaciones ocasionales o adquirir bienes 
inmuebles en España».
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Asimismo, mediante esta norma se desarrolla la disposición adicional cuarta de la citada 
Ley 10/2010, de 28 de abril, que regula el acceso al registro.

Todo ello, en virtud de las facultades de desarrollo reglamentario reconocidas al 
Gobierno en la disposición final quinta de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Dado que conforme a la disposición final octava del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de 
abril, las citadas disposiciones adicionales tercera y cuarta no entrarán en vigor hasta que se 
apruebe este desarrollo reglamentario, resulta necesario aprobar este real decreto para 
completar la trasposición de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2018.

Con este real decreto se pretende así regular la obtención de información sobre la 
titularidad real, directa o indirecta, de las entidades jurídicas creando el Registro Central de 
Titularidades Reales, un registro que centralizará la información de titularidad real disponible 
actualmente en diversas fuentes, además de aquella que se le proporcione directamente, y 
que permitirá ayudar a combatir de manera eficaz y eficiente el blanqueo de capitales y la 
financiación de terrorismo mediante el acceso a la información sobre la titularidad real por 
autoridades, sujetos obligados y particulares, en este último caso siempre que puedan 
demostrar un interés legítimo, y, con este mismo fin, articular la interconexión de la 
información sobre titularidades reales a nivel europeo. A este respecto cabe destacar que 
con fecha 22 de noviembre de 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) 
ha dictado sentencia en que se declara que el artículo 1, punto 15, letra c), de la Directiva 
(UE) 2018/843 es inválido en la medida en que modificó el artículo 30, apartado 5, párrafo 
primero, letra c), de la Directiva (UE) 2015/849, en el sentido de que este último establece, 
en su así versión modificada, que los Estados miembros deberán garantizar que la 
información sobre la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas constituidas 
en su territorio esté en todos los casos a disposición de cualquier miembro del público en 
general; en consecuencia, la redacción original de la Directiva (UE) 2015/849 en este 
aspecto es la actualmente vigente, lo que ha sido tenido en cuenta en la redacción de este 
real decreto; por tanto, actualmente el acceso a la información relativa a la titularidad real de 
las entidades por personas u organizaciones distintas a autoridades y sujetos obligados está 
previsto para aquellas que puedan demostrar un interés legítimo en su conocimiento. A este 
respecto, la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que tanto la 
prensa como las organizaciones de la sociedad civil que presentan relación con la 
prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tienen 
interés legítimo en acceder a la información sobre la titularidad real. Cabe destacar que, 
mediante Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan 
determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones 
de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de 
modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la 
vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del 
Derecho de la Unión Europea, se ha modificado la disposición adicional cuarta de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, que regulan el acceso y uso del Registro de Titularidades Reales, con el objetivo 
de adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la citada sentencia.

Teniendo en cuenta la naturaleza electrónica del Registro Central de Titularidades 
Reales, y que la inclusión en el mismo de una persona física deriva de ostentar la titularidad 
real de personas jurídicas o fideicomisos como el trust y otros instrumentos jurídicos 
análogos, por lo que cuenta necesariamente con la capacidad económica y técnica precisa 
para relacionarse con las Administraciones por medios electrónicos, y que la persona física 
que pueda tener interés en acceder a la información del Registro contará con la capacidad 
económica precisa para relacionarse con las Administraciones por medios electrónicos, 
mediante el presente real decreto se establece la obligación de toda persona física de 
relacionarse electrónicamente con el Registro en virtud del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Este real decreto es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el 
artículo 129 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. De lo expuesto en los párrafos 
anteriores se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad, eficacia y 
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eficiencia, puesto que se persigue un interés general al crear el Registro Central de 
Titularidades Reales y aprobar su reglamento de funcionamiento, destinados 
fundamentalmente a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo. Asimismo, cumple con el principio de proporcionalidad, al recoger la regulación 
imprescindible para atender las necesidades que se busca cubrir. Igualmente, la norma se 
ajusta al principio de seguridad jurídica, pues resulta plenamente coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico y aporta certidumbre, objetividad y transparencia. En cuanto al 
principio de transparencia, se ha realizado en relación con esta norma tanto el trámite de 
consulta pública, como el trámite de audiencia e información públicas.

En la tramitación de este real decreto se ha solicitado informe a la Agencia Española de 
Protección de Datos, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias, al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de 
Bienes Muebles de España, al Consejo General del Notariado, al Consejo General del Poder 
Judicial, y a las comunidades autónomas en lo relativo a las fundaciones y asociaciones de 
ámbito autonómico.

En su virtud, a propuesta de las Ministras de Justicia y de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función 
Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 11 de julio de 2023,

DISPONGO:

Artículo único.  Creación del Registro Central de Titularidades Reales y aprobación de su 
reglamento.

Se crea el Registro Central de Titularidades Reales, registro central único en todo el 
territorio nacional, y se aprueba su reglamento de funcionamiento, cuyo texto se incluye a 
continuación.

Disposición adicional primera.  Incorporación de datos históricos.
El Ministerio de Justicia incorporará al Registro Central de Titularidades Reales los datos 

de carácter histórico existentes sobre las personas jurídicas o entidades o estructuras sin 
personalidad jurídica como los fideicomisos tipo trust y entidades o estructuras sin 
personalidad jurídica análogas a los trust a medida que se obtenga la información de las 
otras bases de datos que se centralizan en este Registro conforme a su reglamento, en los 
términos previstos en la disposición adicional tercera de este real decreto.

Disposición adicional segunda.  Incumplimiento de la obligación de identificación e 
información al Registro Central de Titularidades Reales.

El incumplimiento de la obligación de identificación e información al Registro Central de 
Titularidades Reales, sea por falta de identificación en la hoja de titularidad real o por falta de 
constancia de la hoja de titularidad real por omisión en el depósito de las cuentas anuales 
cuando se trate de entidades legalmente obligadas a ello, determinará el cierre registral 
previsto en el artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil.

Disposición adicional tercera.  Traspaso de datos entre el Registro Central de 
Titularidades Reales y los distintos registros de personas jurídicas.

1. Los distintos registros con competencia en materia de recogida de datos de titulares 
reales o bases de datos, de manera coordinada con el Registro Central de Titularidades 
Reales, deberán adoptar las actuaciones tecnológicas necesarias para, en un plazo máximo 
de nueve meses a contar de su entrada en vigor, haber realizado un primer envío total o 
tener a disposición del Registro Central la totalidad de los datos sobre titulares reales 
incluidos en sus bases de datos, que serán los previstos en los artículos 4, 4 bis y 4 ter de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, y en el artículo 4 del reglamento. A partir del primer envío, 
deberán realizarse actualizaciones de manera diaria, de las altas y variaciones que se hayan 
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producido, desde ese primer envío o posteriores actualizaciones, en las bases de datos de 
titulares reales de su competencia.

Para facilitar el cumplimiento de esta disposición, se habilita al Colegio de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles de España, al Registro de Fundaciones de competencia 
estatal, y al Consejo General del Notariado, así como al resto de Registros mencionados en 
el artículo 1.3 del Reglamento del Registro Central de Titularidades Reales, para proceder a 
realizar conexiones y trasvase de datos con el Registro Central de Titularidades Reales 
desde la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Estas actuaciones de traspaso de datos se realizan en cumplimiento de la obligación 
legal prevista en la disposición adicional tercera, apartado 4 de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, por lo que 
para la misma no será necesario acuerdo específico al respecto, ni consentimiento de la 
persona interesada.

3. En caso de que los datos de titularidad real que suministren los distintos registros con 
competencia en materia de recogida de datos de titulares reales o bases de datos no sean 
todos los previstos en el Reglamento los mismos deberán ser completados por los sujetos 
que tienen la obligación de comunicar los datos o sus órganos de gestión si son personas 
jurídicas. A estos efectos deberán hacer una primera declaración complementaria por 
medios electrónicos al Registro Central de Titularidades Reales en el plazo de dos meses 
desde la entrada en vigor de este real decreto.

4. Tratándose de sociedades mercantiles la hoja para la declaración de identificación de 
la titularidad real que se haga con ocasión del depósito de cuentas se ajustará a los campos 
necesarios para el suministro de datos a que se refiere el Reglamento. Igualmente, cuando 
se produzcan cambios en la titularidad real, deberá presentarse en el Registro Mercantil 
correspondiente por los administradores nueva declaración de identificación de la titularidad 
real en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente a que tenga conocimiento 
del cambio, con objeto de garantizar que la información que envía el Registro Mercantil al 
Registro Central de Titularidades Reales sea adecuada, precisa y actualizada.

Disposición transitoria única.  Forma de proceder hasta el primer volcado de datos.
1. En tanto no se complete en el Registro Central de Titularidades Reales el primer envío 

total de datos o puesta a disposición de la información de los distintos registros con 
competencia en la inscripción de personas jurídicas o bases de datos, las autoridades 
citadas en el Reglamento, así como los sujetos obligados y las personas u organizaciones 
distintas a las anteriores, en este último caso siempre que puedan demostrar un interés 
legítimo, podrán obtener información de los titulares reales acudiendo a dichos registros y 
bases de datos conforme a su normativa específica. Aquella circunstancia será publicitada 
mediante la oportuna resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
que se publicará anualmente en el «Boletín Oficial del Estado».

2. En tanto no se apruebe el importe de la tasa del registro, los sujetos obligados y las 
personas u organizaciones con interés legítimo podrán acceder gratuitamente al mismo.

3. Los fideicomisos tipo trust y entidades o estructuras sin personalidad jurídica análogas 
a los trust deberán realizar, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este real 
decreto, una primera declaración por medios electrónicos al Registro Central de Titularidades 
Reales de la información relacionada en el artículo 4 ter de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como la 
establecida en el reglamento.

4. De cara a la puesta en marcha del Registro Central de Titularidades Reales, mediante 
resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se podrá aprobar un 
nuevo modelo de hoja para la declaración de titularidad real, que se deberá presentar en el 
Registro Mercantil adicionalmente al que se presente en el momento del depósito de 
cuentas.
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Disposición final primera.  Modificación del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por 
Real Decreto 304/2014, de 5 mayo.

El artículo 9.6 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por Real Decreto 
304/2014, de 5 de mayo, queda redactado como sigue:

«6. Para el cumplimiento de la obligación de identificación y comprobación de la 
identidad de la persona titular real establecida en este artículo, los sujetos obligados 
deberán acceder a la información que consta al respecto en el Registro Central de 
Titularidades Reales, sin perjuicio de que a estos exclusivos efectos puedan realizar 
consultas adicionales a la base de datos de titularidad real del Consejo General del 
Notariado o a otros registros que puedan recoger la información de titularidad real de 
las personas jurídicas o entidades inscritas.»

Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo 

149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución Española, en materia de legislación mercantil y de 
ordenación de los registros e instrumentos públicos.

De las competencias enunciadas se exceptúa la disposición final primera, por la que se 
modifica el artículo 9.6 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por Real Decreto 
304/2014, de 5 de mayo, al que se aplicarán los títulos competenciales que en el mismo se 
expresan.

Disposición final tercera.  Incorporación del derecho de la Unión Europea.
Este real decreto completa la incorporación al derecho español de la Directiva (UE) 

2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se 
modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se 
modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE, y recoge en la normativa nacional lo 
declarado en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en asuntos 
acumulados C 37/20 y C 601/20, en relación con la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 
2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 
2009/138/CE y 2013/36/UE.

Disposición final cuarta.  Habilitación a la persona titular del Ministerio de Justicia.
Se habilita a la persona titular del Ministerio de Justicia para dictar cuantas normas sean 

necesarias para la ejecución de lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 19 de septiembre de 2023. Se exceptúa 

la habilitación contenida en la disposición adicional tercera, apartados 1 y 2, que entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y el acceso a la 
información relativa a la titularidad real prevista en el artículo 5.3 del reglamento que entrará 
en vigor el 19 de octubre de 2023, salvo lo relativo a la previsión de acreditación por los 
medios de comunicación u organizaciones de la sociedad civil que presentan relación con la 
prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de su 
condición de tales a efectos de la presunción de interés legítimo en el acceso a la 
información y la posterior designación de personas físicas que podrán acceder al Registro 
Central de Titulares Reales en su nombre y representación, que también entrará en vigor el 
19 de septiembre de 2023.
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REGLAMENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES

Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1. El Registro Central de Titularidades Reales es el registro electrónico, central y único 

en todo el territorio nacional, que tiene por objeto recoger y dar publicidad a la información 
sobre titularidad real a la que se refieren los artículos 4, 4 bis y 4 ter de la Ley 10/2010, de 28 
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, relativa 
a todas las personas jurídicas españolas y las entidades o estructuras sin personalidad 
jurídica contempladas en la misma Ley 10/2010, de 28 de abril, que tengan la sede de su 
dirección efectiva o su principal actividad en España, o que estén administradas o 
gestionadas por personas físicas o jurídicas residentes o establecidas en España, en los 
términos desarrollados en este reglamento. Igualmente serán objeto del Registro los demás 
datos previstos en el presente reglamento. Todo ello con la finalidad de proteger la integridad 
del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica mediante la prevención 
del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

2. En este registro se incluirán también en una sección especial los datos de las 
entidades o estructuras sin personalidad jurídica como los fideicomisos tipo trust y entidades 
o estructuras sin personalidad jurídica análogas a los trust que, no estando gestionadas o 
administradas desde España u otro Estado de la Unión Europea, y no estando registradas 
por otro Estado de la Unión Europea, pretendan establecer relaciones de negocio, realizar 
operaciones ocasionales o adquirir bienes inmuebles en España, que deberán declarar por 
medios electrónicos al Registro Central de Titularidades Reales antes de comenzar las 
citadas actividades.

3. Dicho registro además de los datos que se le declaren de manera directa, o que le 
sean suministrados conforme a este reglamento, centralizará la información de titularidad 
real disponible en los Registros de Fundaciones, Asociaciones, Cooperativas, Sociedades 
Agrarias de Transformación, y otros registros que puedan recoger la información de las 
personas jurídicas o entidades inscritas, así como la obtenida por la Base de Datos de 
Titulares Reales a cargo del Consejo General del Notariado y de los Registros Mercantiles 
gestionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles de España, todas ellas fuentes fiables e independientes.

4. Las fundaciones, asociaciones, y en general, todas las personas jurídicas, los 
fideicomisos tipo trust y entidades o estructuras sin personalidad jurídica análogas a los trust 
que no hayan declarado su titularidad real a través del Registro Mercantil, o los Registros de 
Fundaciones, Asociaciones, de Cooperativas u otros donde estuvieran inscritas, por no estar 
regulada dicha vía de declaración, deberán declarar por medios electrónicos al Registro 
Central de Titularidades Reales la información relacionada en los artículos 4 bis y 4 ter de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, así como la establecida en este reglamento, en el plazo máximo de un mes 
desde su constitución, y en el caso de los fideicomisos tipo trust y entidades o estructuras sin 
personalidad jurídica análogas a los trust en el plazo máximo de un mes desde que tengan la 
obligación de identificar a los titulares reales, y posteriormente actualizar los datos en el 
plazo máximo de diez días cuando se produzcan cambios en la titularidad real.

En todo caso, se realizará una declaración anual por medios electrónicos en el mes de 
enero, y en el supuesto de que no se hayan producido cambios en la titularidad real se 
realizará una declaración confirmando este extremo.

5. La obligación de comunicación de la titularidad real no se extenderá a los fondos, pero 
sí a su sociedad gestora.

Artículo 2.  Organización y funcionamiento del Registro.
1. El Registro Central de Titularidades Reales será gestionado por el Ministerio de 

Justicia, teniendo su sede en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
2. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública será el órgano encargado de 

su gestión y responsable del mismo.
3. El funcionamiento del Registro será electrónico, todos los días del año durante las 

veinticuatro horas. Todas las relaciones con el Registro Central de Titularidades Reales se 
realizarán por medios electrónicos. No obstante, las cuestiones que requieran intervención 
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humana, tales como la calificación del interés legítimo, o resolución de consultas o recursos 
se ajustarán al horario de oficina del Ministerio de Justicia y a la normativa en materia de 
procedimiento administrativo común, con las especialidades previstas en este reglamento y 
en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.

4. Las resoluciones de la persona encargada del Registro Central de Titularidades 
Reales por las que se deniegue el acceso o se decida sobre una solicitud de restricción de 
acceso, podrán ser recurridas en alzada ante el órgano superior jerárquico del que dependa, 
cuyas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.

Artículo 3.  Tratamiento de la información almacenada.
1. En relación con los datos declarados de manera directa al Registro Central de 

Titularidades Reales, las personas físicas cuyos datos personales se conserven en el 
registro en calidad de titularidades reales deberán ser informadas de ello por medios 
telemáticos, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos 
personales. A estos efectos deberá indicarse una dirección de correo electrónico de la 
persona afectada para el envío de avisos de puesta a disposición de notificaciones por 
medios electrónicos al respecto. Para el tratamiento de estos datos por el Registro no será 
necesario el consentimiento de la persona interesada.

2. La información incorporada al Registro Central de Titularidades Reales se conservará 
y actualizará durante la vida de las personas jurídicas o entidades o estructuras sin 
personalidad jurídica, y se mantendrá por un periodo de diez años tras su extinción.

En los casos previstos en el artículo 1.2 de este reglamento, la información se 
conservará y actualizará durante el tiempo en que se prolongue la relación de negocios o la 
propiedad de los inmuebles, y se mantendrá por un periodo de diez años tras la finalización 
de la relación de negocios, la venta del inmueble o la terminación de la operación ocasional, 
que deberá ser comunicada al registro.

Además, la información de los titulares reales se conservará por un plazo de diez años a 
contar desde el cese de su condición de titular real o, en caso de no constar en el Registro 
Central esa fecha, desde que en el mismo conste que ha dejado de ser titular real, sin que el 
citado plazo pueda exceder del previsto en los párrafos anteriores de este apartado y del que 
trae causa la titularidad real.

La información se almacenará informáticamente y se cancelará de oficio transcurrido el 
citado plazo.

Una vez cancelados, los datos se mantendrán debidamente bloqueados excepto para la 
puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, al Ministerio Fiscal o a las 
Administraciones Públicas competentes, en particular a las autoridades de protección de 
datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por 
el plazo de prescripción de las mismas durante un plazo de tres años.

3. La información conservada en el Registro Central de Titularidades Reales deberá ser 
adecuada, precisa y actualizada. La información registral será suficiente para identificar a las 
personas físicas que son los titulares reales, y los medios y mecanismos a través de los 
cuales ejercen la propiedad efectiva o el control. Si la información suministrada al Registro 
Central de Titularidades Reales por alguna de las fuentes indicadas en el artículo 1 de este 
reglamento estuviera en contradicción o fuera discrepante con la suministrada por cualquiera 
de las otras, se tendrá en cuenta el principio de dato más relevante, por su fecha o por la 
fiabilidad de la forma en que el mismo ha sido obtenido, siempre teniendo presente la 
naturaleza electrónica del Registro y su finalidad, de manera que tendrá preferencia a 
efectos de información a suministrar por el Registro Central de Titularidades Reales el dato 
más reciente, sin perjuicio de que puedan establecerse las actuaciones procedentes en caso 
de discrepancia entre la información suministrada por las distintas fuentes mediante 
resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de 
Justicia.

Se considerarán datos fiables los obtenidos a través de escritura pública de transmisión 
de acciones o participaciones sociales, los de las actas notariales de titularidad real y los 
procedentes de los depósitos de cuentas y nuevas declaraciones de identificación de la 
titularidad real en caso de cambios en la titularidad real una vez depositadas las cuentas en 
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el Registro Mercantil, así como los procedentes de los Registros de Fundaciones, de 
Asociaciones, Cooperativas y de Sociedades Agrarias de Transformación a que se refiere el 
artículo 1.3 de este reglamento.

En relación con los datos de la persona jurídica o entidad o estructura sin personalidad 
jurídica respecto de la que se comunica la titularidad real se podrá completar la información 
mínima necesaria con los datos procedentes de otra fuente, en caso de ausencia de alguno 
de los datos en la fuente en que conste el dato más relevante.

Con la finalidad de verificar que los datos son adecuados, precisos y actualizados, los 
registros o bases de datos que suministren información al Registro Central de Titularidades 
Reales implementarán paulatinamente análisis de la información basado en el riesgo para 
aquellos datos que deban facilitar al registro.

4. En caso de existir discrepancia entre los datos suministrados por los registros y bases 
a que se refiere el artículo 1.3 de este reglamento, el Registro Central de Titularidades 
Reales informará al registro del que procedan los datos de la existencia de contradicciones o 
discrepancias, sin perjuicio de la obligación de la persona interesada de mantener los datos 
actualizados. El registro de procedencia de los datos deberá comunicar la existencia de la 
contradicción o discrepancia a la persona jurídica sujeta a la obligación de declarar su 
titularidad real y requerirla para que, en el plazo de diez días desde el requerimiento, 
ratifique ante el mismo los datos sobre titularidad real que constan en ese registro o bien, en 
caso de ser distintos, efectúe una nueva declaración de identificación de la titularidad real. 
En caso de que se efectúe una nueva declaración de identificación de la titularidad real, el 
registro de procedencia procederá a actualizar la información que consta en el mismo; en 
caso de que la persona jurídica no contestara al requerimiento en el plazo indicado, el 
registro de procedencia lo comunicará al Registro Central de Titularidades Reales para que 
se incluya una anotación específica al respecto en el Registro Central y resolverá esta 
ausencia de información facilitando el dato acreditado como fehaciente. Si la resolución de la 
discrepancia arrojara un dato distinto al comunicado originalmente, se procederá a poner el 
nuevo dato en conocimiento del interesado. Los registros de procedencia implicados 
deberán prestar la debida asistencia al Registro Central de Titularidades Reales.

Una vez se informe al registro de procedencia de los datos de la existencia de 
contradicciones o discrepancias, el Registro Central tomará las medidas adecuadas para 
que se incluya entretanto una anotación específica en el Registro Central, dato que será solo 
accesible por autoridades, así como notarias y notarios y registradoras y registradores y sus 
órganos centralizados de prevención.

5. Los sujetos obligados y, en la medida en que esta obligación no interfiera 
innecesariamente en sus funciones, las autoridades competentes que soliciten información 
sobre titulares reales de los registros obligados a suministrar información conforme a este 
reglamento, informarán al Registro Central de cualquier discrepancia que observen entre la 
información sobre titularidad real que figure en este Registro Central y la información sobre 
titularidad real de que aquéllos dispongan por otros medios, salvo que esta última 
información proceda de los Registros Mercantiles gestionados por el Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España o de la Base de 
Datos de Titulares Reales a cargo del Consejo General del Notariado. La misma obligación 
de información sobre discrepancias incumbirá a las personas encargadas de los distintos 
registros que deben suministrar información al Registro Central, una vez que tengan 
conocimiento de la misma. Estas discrepancias se tramitarán por el mismo procedimiento 
previsto en el apartado anterior.

En caso de que se informe de discrepancias, el Registro Central tomará las medidas 
adecuadas para que se resuelvan en tiempo oportuno y para que se incluya entretanto una 
anotación específica en el Registro Central, dato que será solo accesible por autoridades, 
así como notarias y notarios y registradoras y registradores y sus órganos centralizados de 
prevención.

6. El Registro Central de Titulares Reales establecerá mecanismos que le permitan 
obtener información estadística sobre las consultas realizadas, las discrepancias existentes y 
la resolución de las mismas.
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Artículo 4.  Datos que deben ser facilitados al Registro Central de Titularidades reales.
1. Los datos de los titulares reales que se facilitarán por medios electrónicos 

separadamente por los órganos de gestión de la persona jurídica al Registro Central de 
Titularidades Reales o a los distintos registros competentes para su inscripción, si en este 
caso tienen regulado un procedimiento de declaración, así como a la base de datos del 
Consejo General del Notariado, a través de los documentos públicos notariales, serán los 
siguientes:

a) Nombre.
b) Apellidos.
c) Fecha de nacimiento.
d) Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales españoles o 

residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España).
e) País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el 

Documento Nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.
f) País de residencia.
g) Nacionalidad.
h) Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
i) En caso de titularidades reales por propiedad directa o indirecta de acciones o 

derechos de voto, porcentaje de participación, con inclusión, en el caso de propiedad 
indirecta, de la información sobre las personas jurídicas interpuestas y su participación en 
cada una de ellas.

j) Una dirección de correo electrónico válida, a efectos del envío de avisos de puesta a 
disposición de posibles notificaciones por medios electrónicos.

Cuando no exista titular real en sentido propio, se considerará como tal al administrador 
o administradores y si el administrador fuera una persona jurídica, será titular real la persona 
física nombrada por el administrador persona jurídica.

2. Si se trata de fideicomisos como el trust y otros instrumentos jurídicos análogos, los 
datos que por medios electrónicos deberán proporcionarse separadamente en relación con 
los titulares reales serán los siguientes:

a) Nombre.
b) Apellidos.
c) Fecha de nacimiento.
d) Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales españoles o 

residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España).
e) País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el 

Documento Nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.
f) País de residencia.
g) Nacionalidad.
h) Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
i) Una dirección de correo electrónica válida, a efectos del envío de avisos de puesta a 

disposición de posibles notificaciones por medios electrónicos.
En particular, respecto de los fideicomisos deberá informarse, por considerarse todos 

ellos titulares reales, de la identidad de los fideicomitentes, fiduciarios, protectores, 
beneficiarios y de cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del 
fideicomiso, a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios; y 
respecto de otros instrumentos jurídicos análogos al trust, como las fiducias o el treuhand de 
la legislación alemana, la identidad de las personas que ocupen posiciones equivalentes o 
similares a las indicadas para los fideicomisos.

La obligación de comunicación en los fideicomisos corresponde al fiduciario y gestor del 
fideicomiso y, en su defecto, al fideicomitente; y finalmente a los beneficiarios.

Para garantizar que se pueda comprobar, si se estima necesario por el Registro Central 
de Titularidades Reales, que la información conservada en el mismo en relación con 
fideicomisos como el trust y otros instrumentos jurídicos análogos es adecuada, precisa y 
actualizada, junto con los datos se deberá suministrar documentación justificativa de los 
mismos.
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3. En relación con la persona jurídica o entidad o estructura sin personalidad jurídica 
respecto de la que se comunica la titularidad real se deberán facilitar aquellos datos 
identificativos que se consideren necesarios por el registro de inscripción, en particular: la 
razón social o, en el caso de entidad o estructura sin personalidad jurídica, su nombre; EUID 
(identificador único europeo), Número de Identificación Fiscal, o, en su ausencia, número de 
registro de la entidad; forma jurídica de la entidad; nacionalidad; y domicilio social.

4. La información a suministrar al Registro Central de Titularidades Reales, fuera de la 
que proceda de los distintos registros de personas jurídicas o bases de datos, se efectuará 
por medio de formularios normalizados aprobados por resolución de la persona encargada 
del Registro y de forma telemática.

Artículo 5.  Personas legitimadas para acceder a la información del Registro Central de 
Titularidades Reales.

1. Corresponde al Ministerio de Justicia garantizar y controlar el acceso a la información 
contenida en el Registro Central de Titularidades Reales en las condiciones establecidas en 
la ley y las previstas en este reglamento, en particular, estableciendo medidas de protección 
contra las búsquedas automatizadas y la copia de registros.

Esta información será accesible, de forma gratuita y sin restricción, a las autoridades con 
competencias de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de 
financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y sus delitos precedentes, tanto nacionales 
como de otros Estados Miembros de la Unión Europea. A los efectos exclusivos del acceso 
al Registro, tendrán consideración de autoridades en la materia: el Ministerio Fiscal, la 
Fiscalía Europea, los órganos del Poder Judicial en el ámbito penal, los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias y sus órganos de apoyo, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, otros órganos supervisores en caso de convenio, la Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Protectorado de 
Fundaciones, la Intervención General de la Administración del Estado, la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y el Tribunal de Cuentas.

Todas estas autoridades, así como las notarias y los notarios y las registradoras y los 
registradores y sus órganos centralizados de prevención, en el ejercicio de sus funciones, 
previa acreditación, podrán acceder no solo al dato vigente sobre la titularidad real de la 
persona o entidad, sino también a los datos históricos de los que exista información en el 
Registro Central, así como a la naturaleza y alcance del interés real ostentado y de esa 
titularidad real, en particular, al dato de si la misma se debe al control de la propiedad o al del 
órgano de gestión de la misma y el porcentaje de participación, con inclusión, en el caso de 
propiedad indirecta, de la información sobre las personas jurídicas interpuestas y su 
participación en cada una de ellas.

A través del procedimiento habilitado al efecto también podrán solicitar al Registro 
Central de Titularidades Reales ampliación de información sobre personas determinadas y 
cruce de información, incluso con expresión del Documento Nacional de Identidad del titular 
real.

2. Los sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, tendrán acceso a la 
información vigente contenida en el Registro Central y recabarán certificación electrónica del 
Registro o un extracto de este para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
identificación del titular real. Podrán obtener información sobre la naturaleza y alcance del 
interés real ostentado y de esta titularidad real, en particular, al dato de si la misma se debe 
al control de la propiedad o al del órgano de gestión de la misma y el porcentaje de 
participación, con inclusión, en el caso de propiedad indirecta, de la información sobre las 
personas jurídicas interpuestas y su participación en cada una de ellas.

La certificación podrá ser facilitada de forma literal o en extracto.
Se presumirá acreditado el interés legítimo de los sujetos obligados a que se refiere el 

artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, para acceder a la información y recabar 
certificación al efecto del Registro Central, siempre que expresen la causa de la consulta, ya 
sea para un supuesto específico o con carácter general, y ésta sea acorde con la finalidad 
del Registro.
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3. Además de los anteriores, aquella persona u organización que pueda demostrar un 
interés legítimo en su conocimiento podrá acceder a la información relativa a la titularidad 
real de las entidades, si bien podrá acceder exclusivamente a los datos consistentes en el 
nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y de nacionalidad de los 
titulares reales vigentes de una persona jurídica, o entidad o estructura sin personalidad 
jurídica como los fideicomisos tipo trust y entidades o estructuras sin personalidad jurídica 
análogas a los trust, así como a la naturaleza de esa titularidad real, en particular, al dato de 
si la misma se debe al control de la propiedad o al del órgano de gestión de la misma.

Se presumirá acreditado el interés legítimo en el conocimiento de la información relativa 
a la titularidad real cuando se trate de medios de comunicación o de organizaciones de la 
sociedad civil que presentan relación con la prevención y la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. Para ello, estos medios u organizaciones 
presentarán ante el Registro Central de Titularidades Reales una solicitud inicial en que 
deberán acreditar su condición de tales; una vez comprobada esta circunstancia por la 
persona encargada del Registro, designarán hasta tres personas físicas que podrán acceder 
al Registro Central de Titulares Reales en su nombre y representación. Podrán realizar los 
cambios de designación que consideren necesarios, siempre dentro del límite de tres 
personas físicas designadas.

Igualmente, se presumirá acreditado el interés legítimo cuando se trate de la propia 
persona jurídica, fideicomiso tipo trust o entidad análoga a los trust en relación con la que se 
efectúa la consulta, o de una de las personas físicas que figure como titular real de la propia 
entidad en el Registro Central de Titulares Reales.

4. Las autoridades, sujetos obligados y personas u organizaciones distintas de los 
anteriores, podrán acudir a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones o como labor de 
control o de investigación, de forma indistinta, al Registro Central de Titulares Reales, en 
cuyo caso si se trata de personas u organizaciones distintas a autoridades y sujetos 
obligados deberán demostrar un interés legítimo en su conocimiento, o a los distintos 
registros donde conste la titularidad real o bases de datos, que procederán conforme a su 
legislación específica, si bien estos deberán advertir que sólo el Registro Central estará en 
conexión con las demás bases de datos y registros que suministran información y con la 
plataforma central europea. Para el cumplimiento de la obligación de identificación y 
comprobación de la identidad de la persona titular real los sujetos obligados deberán 
acceder a la información vigente que consta al respecto en el Registro Central de 
Titularidades Reales y recabarán certificación electrónica del Registro o un extracto de este 
al respecto.

5. Si a juicio de la persona encargada del Registro Central fuera necesario actualizar 
algún dato, podrá requerir al registro o base de datos de que proceda ésta, para que 
notifique la variación producida o comunique que no ha existido ninguna. A estos efectos, los 
registros y bases de datos obligados a suministrar información al Registro Central deberán 
facilitar un correo o cauce electrónico que sirva para canalizar las comunicaciones 
recíprocas.

6. El acceso a la información disponible en el Registro Central requerirá la previa 
identificación del solicitante, la acreditación de la condición en la que se solicita el acceso y, 
la demostración de un interés legítimo por las personas u organizaciones, distintas de 
autoridades y sujetos obligados, en su conocimiento, que justifique el acceso al contenido.

Asimismo, será obligatorio el previo pago de la tasa que cubra los costes administrativos 
de la puesta a disposición de la información, incluidos los costes de creación, mantenimiento 
y desarrollo del Registro Central y, en su caso, el de las fuentes de los datos incluidos en el 
mismo, en los términos fijados en su ley de creación, y sin que dicha tasa pueda ser superior 
a los citados costes.

No será exigible el pago de tasas en los accesos realizados por autoridades públicas, 
notarias y notarios y registradoras y registradores y sus órganos centralizados de 
prevención, en el ejercicio de sus funciones de prevención y lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo y actuaciones precedentes.

Mediante Orden del Ministerio de Justicia se determinará, en su caso, la concreta 
distribución de la tasa entre el Registro Central de Titularidades Reales y el registro o base 
de datos de la que procedan los datos de los que se suministra información.
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7. Cuando el acceso a la información pueda exponer a la persona titular real a un riesgo 
desproporcionado, o a un riesgo de fraude, secuestro, extorsión, acoso, violencia o 
intimidación, u otros de análoga gravedad, o si la persona titular real es menor de edad o 
persona con la capacidad limitada o sujeta a especiales medidas de protección, la persona 
encargada del Registro Central podrá denegar motivadamente, atendiendo a las 
circunstancias del caso concreto, el acceso a la información. Esta denegación de acceso 
acordada en resolución por la persona encargada del Registro Central de Titularidades 
Reales, podrá ser recurrida en alzada ante el órgano superior jerárquico del que dependa, 
conforme al artículo 2.4 de este reglamento.

La persona interesada titular real deberá solicitar previamente la restricción de acceso a 
su información a la persona encargada del Registro Central, restricción que, en su caso, se 
concederá tras una evaluación detallada de la naturaleza excepcional de las circunstancias. 
El plazo máximo para resolver estas solicitudes será de seis meses y el sentido del silencio 
será desestimatorio.

La decisión relativa a la restricción de acceso acordada en resolución por la persona 
encargada del Registro Central de Titularidades Reales, podrá ser recurrida en alzada ante 
el órgano superior jerárquico del que dependa, conforme al artículo 2.4 de este reglamento.

No se podrá denegar el acceso por estas causas a las autoridades y sujetos 
relacionados en los apartados 1 y 8 de este artículo, ni a los sujetos obligados que soliciten 
el acceso para el cumplimiento de sus obligaciones de identificación de la persona titular 
real.

8. Igualmente, la información contenida en el Registro Central de Titularidades Reales 
será accesible, de forma gratuita y sin restricción, únicamente para el desarrollo de sus 
misiones específicas, a las autoridades y organismos nacionales que gestionen, verifiquen, 
paguen o auditen Fondos Europeos, y cuyas funciones vengan determinadas en un 
Reglamento comunitario en el que venga establecida que la información sobre los titulares 
reales del beneficiario de los fondos puede cumplirse utilizando los datos almacenados en 
los registros a que se refiere el artículo 30 de la Directiva (UE) 2015/849, en el caso de 
España, el Registro Central de Titularidades Reales.

También, la información contenida en el Registro Central de Titularidades Reales será 
accesible, de forma gratuita y sin restricción, adicionalmente a lo establecido en el primer 
apartado de este artículo, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el análisis 
sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecuten fondos 
europeos en los términos establecidos en la normativa correspondiente, así como a aquellas 
autoridades y organismos nacionales que controlen y auditen fondos europeos, todo ello al 
amparo del artículo 22.2 d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, y la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

De la misma manera y con los mismos fines, serán accesibles por la Comisión Europea, 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo.

No será exigible el pago de tasas en estos accesos a la información realizados por 
autoridades y organismos nacionales o comunitarios.

9. Las certificaciones electrónicas del Registro Central de Titularidades Reales incluirán 
un código seguro de verificación o sistema análogo que permita cotejar su contenido durante 
diez años desde la fecha de su expedición.

Artículo 6.  Forma de acceso a la información contenida en el Registro.
1. El acceso a la información contenida en el Registro Central de Titularidades Reales, 

será siempre por medios electrónicos previa autenticación mediante su identificación. Podrá 
facilitarse también el acceso a colectivos de autoridades a los que se refiere el artículo 5 y 
sujetos obligados, previa acreditación de las personas que van a realizar la solicitud en 
representación de aquéllas.

Las solicitudes de información se ajustarán a un modelo informático que tendrá los 
campos necesarios para identificar al solicitante. Además de los datos básicos de 
identificación de la persona física solicitante (nombre, apellidos, Número de Identificación 
Fiscal o Número de Identidad de Extranjero), y en su caso, de los datos de la persona 
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jurídica representada (Número de Identificación Fiscal y razón social), deberán incorporarse 
los datos de profesión, dirección de correo electrónico y teléfono.

La identificación de los solicitantes se realizará mediante los sistemas de identificación 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acordes al nivel de seguridad del 
sistema.

2. En caso de solicitudes realizadas por personas u organizaciones, distintas de 
autoridades y sujetos obligados, atendido a que debe valorarse la existencia de un interés 
legítimo en su conocimiento, la solicitud deberá estar firmada electrónicamente en nombre 
propio o representando a la persona jurídica interesada.

La firma electrónica de los solicitantes se realizará mediante los sistemas de firma 
establecidos en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acordes al nivel de seguridad del 
sistema.

3. Cuando el consultante lo sea en virtud de su cargo, responderá de que la consulta se 
efectúa amparada en el cumplimiento estricto de las funciones que les atribuye la legislación 
vigente.

4. Si la información de la titularidad real tuviera relación con la titularidad de fideicomisos 
tipo trust que operen sobre bienes inmuebles, el solicitante deberá manifestar un interés 
legítimo que será apreciado por la persona encargada del registro.

No necesitarán acreditar interés legítimo para el acceso a esta información las 
autoridades a que se refiere el artículo 5 en sus apartados primero y octavo y los sujetos 
obligados a que se refiere el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dado que se realiza en el ejercicio 
de sus funciones de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales o en relación con 
Fondos Europeos en el caso de autoridades o para cumplir sus obligaciones de diligencia 
debida los sujetos obligados.

5. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la publicidad que pueda obtenerse por las 
autoridades, los sujetos obligados y las personas u organizaciones distintas de los 
anteriores, de los distintos registros o bases de datos con competencia en materia de 
titulares reales, que procederán conforme a su legislación específica.

6. El acceso a la información contenida en el Registro Central de Titularidades Reales 
por parte de las autoridades a que se refiere el artículo 5 en sus apartados primero y octavo, 
podrá efectuarse por medio de certificados electrónicos de empleado público, con número de 
identificación profesional, o, en caso de acceso a la información de manera masiva, 
automatizada y desatendida por parte de dichas autoridades, certificados electrónicos 
cualificados de representante de persona jurídica o certificados electrónicos cualificados de 
sello, en la medida que lo permitan tecnológicamente los sistemas que gestionan esos 
accesos.

7. Para las autoridades a que se refiere el artículo 5.1 de este reglamento se podrá 
proporcionar adicionalmente un acceso telemático máquina-máquina que permita realizar 
consultas múltiples de manera simultánea.

Artículo 7.  Interconexión con la plataforma central europea.
El Ministerio de Justicia garantizará la interconexión con la plataforma central europea 

conforme a las especificaciones y procedimientos técnicos que se determinen de acuerdo 
con el apartado 10 del artículo 30 y el apartado 9 del artículo 31 de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, en la redacción dada a 
dichos preceptos por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 
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2013/36/UE, de manera que la información del Registro Central de Titularidades Reales 
pueda ser obtenida también a través de esta vía.

Artículo 8.  Protección de datos personales.
A los efectos de lo establecido por la normativa de protección de datos de carácter 

personal:
a) La finalidad y uso de los datos incorporados al Registro Central de Titularidades 

Reales son los previstos en la Ley 10/2010, de 28 de abril, así como para el desarrollo de 
sus misiones específicas por las autoridades y organismos nacionales o comunitarios que 
gestionen, verifiquen, paguen o auditen Fondos Europeos, y cuyas funciones vengan 
determinadas en un Reglamento comunitario en el que venga establecida que la información 
sobre los titulares reales del beneficiario de los fondos puede cumplirse utilizando los datos 
almacenados en los registros a que se refiere el artículo 30 de la Directiva (UE) 2015/849, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, en la redacción dada a dicho precepto por 
la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del 
sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que 
se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE, y para el desarrollo de sus misiones 
específicas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el análisis sistemático 
del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecuten fondos europeos en los 
términos establecidos en la normativa correspondiente, así como por aquellas autoridades y 
organismos nacionales que controlen y auditen fondos europeos, todo ello al amparo del 
artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y 
la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, de manera que, conforme al 
artículo 6.1.c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), el tratamiento será el 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal recogida en la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, exigible al 
responsable del tratamiento y para el cumplimiento de la misión realizada en interés público 
y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, sin que 
puedan emplearse para un fin distinto, no precisando del consentimiento del interesado.

b) Los datos personales se obtendrán de las personas jurídicas españolas y de las 
entidades o estructuras sin personalidad jurídica a que se refiere la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como 
de los propios titulares reales cuando proceda.

c) Los datos personales objeto de inscripción y de tratamiento serán los relativos al 
nombre y apellidos o apellido, Documento Nacional de Identidad o, en su caso, Código de 
Identificación de extranjeros, nacionalidad, país de residencia, fecha de nacimiento, y el 
tanto por ciento de la participación ostentada sea esta directa o indirecta, así como los 
demás datos establecidos en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y sus disposiciones 
reglamentarias, incluido este reglamento.

d) La estructura del Registro Central y los datos personales incluidos en él se ajustarán 
en todo caso a lo que dispone la disposición adicional tercera de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, así como a lo 
previsto en este reglamento.

e) Los datos indicados serán públicos, en los términos establecidos en este reglamento.
Se prohíbe la cesión a terceros de los datos obtenidos del Registro Central por parte de 

quienes hayan accedido a ella como autoridades públicas y por tanto de forma gratuita, salvo 
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que la cesión se realice en desarrollo de las funciones que motivaron dicho acceso. La 
cesión de datos por parte de las demás personas que accedan al Registro Central se 
realizará siempre con indicación de la fuente y su comercialización solo podrá realizarse si 
tiene como finalidad la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo.

f) El responsable del tratamiento de datos del Registro Central de Titularidades Reales 
es el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública.

g) En relación con los datos declarados de manera directa al Registro Central de 
Titularidades Reales, los titulares de los mismos podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y no ser sujeto a 
decisiones automatizadas y, en su caso, de supresión ante la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Respecto a los datos que consten en el Registro Central de Titularidades Reales 
procedentes de otros Registros o bases de datos, los citados derechos deberán ejercerse 
ante el Registro o base de datos de la que proceden.

h) Las medidas de seguridad a implantar en el Registro Central de Titularidades Reales 
serán, de las incluidas en el anexo II del Esquema Nacional de Seguridad del Real Decreto 
311/2022, de 3 de mayo, aquellas que se determine por el responsable del tratamiento en 
función de la categorización del sistema, del análisis de riesgos y, en su caso, de la 
evaluación de impacto en protección de datos personales.

i) En todo caso, para la gestión del Registro Central de Titularidades Reales deberán 
tenerse en cuenta, en la medida que les sean aplicables, las previsiones en materia de 
protección de datos de carácter personal de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en particular, sus artículos 32, 
32 bis, 32 ter y 33, así como las demás previsiones normativas aplicables en materia de 
protección de datos.

Artículo 9.  Tratamiento de la información.
El tratamiento de la información almacenada por el Registro Central de Titularidades 

Reales, así como su intercambio, deberá hacerse de conformidad con el Esquema Nacional 
de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
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§ 25

Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones

Ministerio del Interior
«BOE» núm. 255, de 24 de octubre de 2015

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2015-11429

I
El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución 

Española, ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.

Esta ley orgánica, que ofrece una regulación integral del derecho de asociación, 
asentado constitucionalmente en el principio de libertad asociativa, desposee a los poderes 
públicos, por un lado, de potestades de control preventivo o, como dice la propia ley, de 
facultades que pudieran entrañar un control material de legalización o reconocimiento de las 
asociaciones y, por otro, de atribuciones que supongan intervención o injerencia en su 
funcionamiento interno. De esta manera, las asociaciones nacen al Derecho desde el mismo 
momento del acuerdo fundacional adoptado por los promotores, adquiriendo personalidad 
jurídica y plena capacidad de obrar, y se dotan de sus propias reglas de organización y 
funcionamiento a través de los correspondientes estatutos.

No obstante, por razones de seguridad jurídica, es una práctica consolidada en nuestro 
Derecho la facultad de las asociaciones de inscribirse en un registro que, como queda 
expuesto, carece de cualquier efecto constitutivo, realizándose al único objeto de dar 
publicidad a la existencia de las mismas. Es por ello que los principios de libertad y 
voluntariedad que fundamentan el ejercicio del derecho de asociación son compatibles con 
la constancia de las asociaciones en los registros administrativos a los solos efectos de 
publicidad. En concreto, la inscripción hace pública la constitución y los estatutos de las 
asociaciones y es garantía no sólo para los socios sino también para los terceros que con 
ellas se relacionan. La inscripción, por tanto, a pesar de su carácter meramente declarativo, 
es un acto de indudable importancia para la seguridad del tráfico jurídico, en el que de forma 
creciente intervienen las entidades asociativas, desarrollando actividades de muy variada 
naturaleza, económicas, prestacionales, asistenciales, de asesoramiento, promoción o 
defensa de intereses.

II
Desde el punto de vista de la organización, el capítulo V de la Ley Orgánica 1/2002, de 

22 de marzo, se refiere a los distintos registros de asociaciones, entre ellos, el Registro 
Nacional de Asociaciones.
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Se atribuye al Registro la competencia para la inscripción de las asociaciones de ámbito 
estatal, de aquellas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial 
de una comunidad autónoma y de las asociaciones extranjeras que ejerzan actividades en 
España de forma estable. Por lo demás, el artículo 25 de dicha ley orgánica remite a 
desarrollo reglamentario la determinación de su dependencia orgánica, estructura y 
funcionamiento.

Tal previsión se cumplió mediante la publicación del Reglamento del Registro Nacional 
de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre. Este reglamento, estructurado en tres 
títulos, reguló los diferentes procedimientos de inscripción, estableció la dependencia 
orgánica, la organización y funcionamiento del Registro, y sus relaciones con otros registros 
de asociaciones y con el resto de Administraciones Públicas.

Sin embargo, transcurridos más de diez años desde su aprobación, se han puesto de 
manifiesto algunas carencias y deficiencias que impiden mejorar la prestación de un servicio 
público que beneficia a un amplio espectro de la sociedad española. Mucho más si se tiene 
en cuenta que el Registro Nacional de Asociaciones ha cobrado una progresiva importancia 
como consecuencia de la propia vitalidad del movimiento asociativo. Si a la entrada en vigor 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, el número de asociaciones inscritas en este 
registro apenas superaba las 20.000, en la actualidad esa cifra se aproxima a las 50.000.

Los aspectos susceptibles de mejora alcanzan a todos los contenidos de la vigente 
norma, por lo que su modificación parcial impediría realizar la reforma global y coherente que 
se persigue, ordenada a satisfacer tanto las necesidades de los ciudadanos, que demandan 
unos procedimientos administrativos más claros y sencillos, como las necesidades del propio 
Registro, que precisa actualizar su estructura y funcionamiento a partir de la experiencia 
acumulada, de la recepción de los principios y reglas comunes a los registros públicos de 
personas jurídicas y de las posibilidades que ofrecen hoy los distintos instrumentos de la 
administración electrónica.

Todo lo anterior conforma un conjunto de motivos que aconsejan la elaboración de una 
nueva norma reglamentaria, a través de la cual se dé satisfacción a los objetivos que se 
persiguen. Por un lado, facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones 
formales. Por otro, configurar el Registro como un servicio público transparente, ágil y 
tecnológicamente avanzado. Y, por último, favorecer la accesibilidad a información registral 
completa, fiable y de calidad, como garantía para la seguridad jurídica. Una información 
completa y actualizada que debe estar a disposición tanto de los ciudadanos como de las 
Administraciones Públicas y de los Tribunales de Justicia cuando estas instituciones la 
requieran para el ejercicio de sus funciones.

Y todo ello desde el absoluto respeto al principio de intervención mínima, de tal forma 
que al Registro se le atribuyen los cometidos indispensables para practicar con garantías la 
inscripción y la actualización de los datos de las asociaciones.

III
El Reglamento adopta una estructura diferente y más lógica, comenzando por abordar la 

configuración misma del Registro para después regular las distintas formas de practicar las 
inscripciones. En concreto, se estructura en tres títulos, mediante los cuales se establecen 
las disposiciones generales y los principios rectores; se ordena la organización y 
funcionamiento del Registro y se establecen las reglas de colaboración con los demás 
registros de asociaciones; y se regulan las distintas formas de inscripción, con particular 
atención a los procedimientos de inscripción iniciados a solicitud de los interesados.

El título preliminar recoge las disposiciones generales, referidas al objeto del Registro, su 
carácter y dependencia orgánica, que se mantiene en el Ministerio del Interior, y a los 
principios ordenadores de su funcionamiento.

Se define con claridad que el objeto del Registro es la inscripción de las asociaciones no 
lucrativas de ámbito estatal que puedan ser calificadas de generales o de régimen común, 
por lo que, por un lado, quedan excluidas las asociaciones de ámbito autonómico y, por otro, 
las asociaciones para cuya inscripción la legislación específica prevea los correspondientes 
registros especiales.
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Por su parte, para no desvirtuar la naturaleza de los tipos de agrupaciones de 
asociaciones que contempla la ley orgánica, se ofrece por primera vez el concepto de 
federación, confederación y unión, definiéndolas como entidades asociativas de segundo 
grado, que únicamente pueden estar promovidas por personas jurídicas de naturaleza 
asociativa e inscritas en el correspondiente registro de asociaciones.

Los principios configuradores, en línea con los que son propios de este tipo de registros, 
se recogen como pautas orientadoras que sirvan a la integración e interpretación de la 
norma.

Además, se plasma una realidad consolidada pero que ahora se explicita y se impulsa, 
cual es la gestión del Registro, la práctica de los asientos, el almacenamiento de la 
información y la relación con los ciudadanos a través de medios informáticos y telemáticos, 
conforme a los principios recogidos en la legislación reguladora del acceso electrónico a los 
servicios públicos y los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, que 
constituyen el contexto normativo en el que enmarcar las actuaciones de naturaleza 
electrónica que, para el Registro, se señalan a lo largo del texto. En particular, se prevé la 
posibilidad, ya establecida para otros registros públicos, de acceso directo a los datos del 
Registro por parte de las Administraciones Públicas y de los órganos judiciales, siempre con 
motivo del ejercicio de sus funciones y bajo su responsabilidad.

El título I regula la organización y funcionamiento del Registro.
Por un lado, se acomete una importante simplificación de su estructura, que se organiza 

en cuatro secciones, acorde con la atribución de competencias que realiza el artículo 25 de 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que excluye para dicho Registro cualquier función 
registral respecto de las asociaciones de ámbito autonómico y aquellas sujetas a un régimen 
específico. De esta manera, las Secciones se establecen para el exclusivo tratamiento de las 
asociaciones, de las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito 
estatal, de las asociaciones juveniles de idéntico ámbito de actuación y de las asociaciones 
extranjeras que actúen de forma estable o duradera en España. Además, en tanto que 
servicio al ciudadano, se contempla el Fichero de denominaciones, su contenido y forma de 
acceso, y cuyo objeto es dar a conocer las entidades previamente inscritas en los registros 
de asociaciones, a fin de evitar la duplicidad o semejanza de denominaciones.

Por otro, se determinan y desarrollan las funciones del Registro, limitadas a calificar e 
inscribir los actos que deban acceder al mismo, depositar la documentación preceptiva y dar 
publicidad a los asientos y documentos. En concreto, se señala qué actos asociativos son 
susceptibles de inscripción y qué documentos son de obligado depósito, así como se regulan 
las distintas formas de dar publicidad al contenido de los asientos y de los documentos, con 
respeto, en todo caso, de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

Dentro de este título destacan las siguientes novedades.
Se regulan y definen los distintos tipos de asientos que pueden practicarse en el 

Registro, superando el estrecho concepto de inscripción y rectificación que hasta ahora 
permitían las hojas registrales. Se pretende con ello dar cabida a cualquier circunstancia de 
relevancia registral que se produzca durante la vida de la asociación y clasificarla según su 
naturaleza, permitiendo tener una información completa y ordenada que sirva con eficacia al 
esencial principio de publicidad.

La hoja registral, soporte de los asientos, se configura como «hoja electrónica registral», 
por cuanto el tratamiento de la información se hará exclusivamente a través procedimientos 
electrónicos.

Se cubre, además, un importante vacío legal mediante la regulación de dos situaciones 
de indudable importancia para el tráfico jurídico, como son las fusiones y transformaciones 
de asociaciones, que hasta ahora no tenían adecuada constancia. Se contempla, por tanto, 
la forma de inscribir tanto el supuesto de fusión entre dos o más asociaciones para crear una 
nueva, como el de fusión por absorción, así como se define, a los solos efectos de este 
reglamento, qué se entiende por transformación, comprendiéndose dentro de este concepto 
tanto la modificación del ámbito territorial de actuación, de estatal a autonómico y viceversa, 
como el cambio de régimen jurídico de la asociación, cuando ésta deja de regirse por el 
régimen general y común de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, para someterse a un 
régimen asociativo específico y viceversa.
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Se destaca la importancia de contemplar de forma precisa el régimen de las 
asociaciones que se transforman, bien por reducción de ámbito o por sujeción a un régimen 
jurídico especial, por cuanto con ello se eliminan las posibles situaciones de inseguridad 
jurídica o indeterminación de responsabilidades que se pudieran derivar de la ausencia de 
publicidad durante el tiempo que dista entre la baja en el Registro y el alta en otro registro 
distinto. Para ello, mediante la figura de la baja provisional, se establece el mantenimiento de 
la asociación transformada en el Registro hasta que se tenga constancia fehaciente de su 
inscripción en el registro autonómico o especial que corresponda.

De forma inversa, se establece el cauce formal para producir la inscripción en el Registro 
de aquellas asociaciones inicialmente inscritas en los registros autonómicos y especiales 
pero que, con posterioridad, deciden ampliar su ámbito de actuación a todo el territorio del 
Estado o modificar su régimen jurídico para sujetarse al régimen general y común de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, respectivamente. Aunque estos casos suponen que tales 
entidades acceden por primera vez al Registro, se simplifican las obligaciones formales 
exigidas al momento de presentar la solicitud, siendo el propio Registro el que, de oficio, 
requiera al órgano competente los antecedentes necesarios para completar el expediente. 
Por lo demás, las entidades quedan sujetas a todos los contenidos del Reglamento que 
regula el Registro Nacional de Asociaciones.

Sin duda, uno de los aspectos más relevantes de las asociaciones, como lo es en 
general para todas las personas jurídicas, es la necesidad de identificarlas mediante una 
denominación que las singularice y distinga en tanto que sujetos de Derecho.

La denominación afecta a la identidad de las asociaciones, individualiza sus actuaciones 
e incide directamente en la seguridad del tráfico jurídico.

Por ello, sobre la base de los requisitos legales de idoneidad, licitud y disponibilidad, se 
recogen con cierto detalle un conjunto de criterios que se deben tener en cuenta, por un 
lado, por las entidades asociativas al momento de establecer su denominación y, por otro, 
por el propio Registro para abordar con garantías las subsanaciones que, en su caso, 
resulten necesarias. Tales criterios de actuación, además, se encuentran ampliamente 
asentados en todos los registros públicos de personas jurídicas, ya sean estatales o 
autonómicos.

Con esta precisa regulación se pretende facilitar el establecimiento de la denominación, 
toda vez que la ley orgánica, además de prohibir la identidad de nombres, también prohíbe la 
semejanza, aunque ésta sólo en el caso de que pueda crear confusión. Si bien el supuesto 
de la identidad ofrece menos dudas, no obstante lo cual se establecen los criterios 
necesarios para evitar la duplicidad de nombres, el de la semejanza exige a los ciudadanos 
realizar una doble valoración: la primera, apreciar la semejanza, y la segunda, determinar si 
puede llegar a generar equívocos en el tráfico jurídico.

Por tanto, se considera que los requisitos y límites que se establecen resultan de la 
máxima utilidad tanto para los interesados, al momento de la constitución de la asociación, 
como posteriormente para el Registro, durante el procedimiento de inscripción, reduciendo 
los márgenes de discrecionalidad que, hasta ahora, por falta de una más completa 
regulación, incidían de forma negativa en la seguridad jurídica.

Como novedad, se elimina para el interesado la carga de presentar en todo caso un 
certificado de traducción de la denominación, cuando ésta lo es en una lengua oficial distinta 
del castellano o en un idioma extranjero, que sólo podrá ser requerido por el Registro cuando 
se considere necesario.

Además, por entender que se corresponden con un ámbito distinto y que de su uso se 
pueden derivar situaciones confusas, no se admitirán las denominaciones que incluyan 
dominios de Internet tales como «.es», «.com», «.net», «.org», entre otros.

También, para el caso de fusión, se prevé que la asociación absorbente o la nueva 
asociación resultante de la fusión puedan adoptar como denominación la de cualquiera de 
las que se extingan por virtud de la fusión, quedando sin efectos las restantes 
denominaciones.

Por lo demás, y dentro todavía de este título, se regulan algunas cuestiones que afectan 
a la codificación de actividades, a la permanente actualización de la identidad de los 
miembros de los órganos de representación y a las asociaciones extranjeras, y se detalla el 
tratamiento registral que debe darse a algunas situaciones de especial relevancia como las 
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de transformación y fusión, las discrepancias de orden interno y el importante acto de 
disolución de las asociaciones. Todos ellos son aspectos que inciden en el funcionamiento 
del Registro y que, bien por su novedad o por exigirlo la gestión diaria, deben tener una 
regulación expresa.

Por lo que se refiere, en concreto, a las discrepancias entre socios que se comuniquen al 
Registro, se recuerda, desde el principio de no injerencia de la Administración en el 
funcionamiento de las asociaciones, que el Registro no tramitará ningún escrito por el que 
los socios comuniquen divergencias de esta naturaleza y que sólo tendrán reflejo registral 
aquellas discrepancias de orden interno que hayan sido objeto de demanda judicial y así se 
acredite mediante la presentación de ésta y de su admisión a trámite.

Con pleno respeto al principio de distribución de competencias entre el Estado y las 
comunidades autónomas y de atribución de competencias entre órganos administrativos, se 
establecen dos importantes reglas de actuación, concretadas en que las solicitudes de 
inscripción que presenten ante el Registro las asociaciones autonómicas y especiales se 
remitirán al órgano competente para su tramitación. Respecto de estas últimas, es decir, de 
las asociaciones sujetas a un régimen jurídico específico, cuya inscripción en un registro 
especial resulte obligatoria, sólo se admitirán las solicitudes cuando una norma estatal con 
rango de ley establezca su inscripción previa en el Registro Nacional de Asociaciones. Con 
esta segunda regla, además, se pretenden evitar supuestos de dobles inscripciones, no 
amparados por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, excepto que, al menos, una ley 
estatal imponga para los ciudadanos la carga de solicitar dos veces, en dos registros 
distintos, la inscripción de una misma asociación.

Finalmente, se establecen las relaciones de colaboración entre el Registro y los demás 
registros de asociaciones, y otros registros públicos y órganos administrativos, así como se 
señala expresamente que, en todo caso, facilitará la información registral que le sea 
requerida por los Juzgados y Tribunales.

El título II está referido a los procedimientos de inscripción.
Se distingue por primera vez entre las inscripciones practicadas a solicitud de los 

interesados y aquellas que se realizan de oficio. Entre estas últimas se encuentran las 
inscripciones ordenadas por los Juzgados y Tribunales, cuyas resoluciones comunicarán 
directamente al Registro, lo que permitirá eliminar para los interesados la obligación de 
presentar ante el Registro las correspondientes solicitudes de inscripción y constancia. 
También tendrán la consideración de inscripciones de oficio las que se refieren a la 
declaración y revocación de utilidad pública de las asociaciones, toda vez que la 
competencia reside en el propio Ministerio del Interior y se trata de actos de obligatoria 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

En cuanto a los procedimientos de inscripción propiamente dichos, también se distingue 
por primera vez entre las normas comunes a todos los procedimientos y las específicas para 
cada uno de ellos.

El capítulo I, sobre normas comunes, recoge las generales del procedimiento 
administrativo junto con las previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Así, se 
contempla un procedimiento completo en sus distintas fases de iniciación, instrucción y 
resolución, donde tienen reflejo aspectos como los requisitos exigibles a las solicitudes, 
plazo de presentación, trámite de subsanación, petición de informes a otros órganos 
administrativos, audiencia, plazo de resolución, efectos del silencio y recursos que proceden 
contra los actos de inscripción o de denegación de la inscripción.

Dentro de este capítulo destaca el establecimiento de una mínima prevención para 
cuando los interesados comuniquen fuera del plazo legal de un mes la modificación o 
actualización de los datos que constan en el Registro. En ningún caso se rechazará la 
inscripción de la nueva información, pero se podrá requerir un certificado acreditativo de que 
la misma está vigente, pues sólo la permanente correspondencia del Registro con la realidad 
extrarregistral permite dar satisfacción al principio de publicidad.

También se extrae del procedimiento administrativo común la posibilidad del instructor de 
solicitar informe a otros órganos administrativos cuando la denominación, fines, actividades y 
otros contenidos estatutarios puedan afectar al ámbito de sus competencias, en particular, 
para evitar que dicha denominación pueda confundirse con cualquiera de carácter oficial o 
que los fines puedan suponer el ejercicio por la asociación de funciones públicas de carácter 
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administrativo. Esta opción se ha revelado como necesaria en un gran número de 
procedimientos de constitución de asociaciones, de transformación de asociaciones, de 
modificación de estatutos y de apertura de delegaciones en España de asociaciones 
extranjeras, por lo que se acoge de manera expresa al objeto de proporcionar al Registro, en 
cada caso, los elementos de juicio necesarios para resolver.

Y también se considera relevante que la norma contemple expresamente el supuesto de 
denegación de la inscripción solicitada, cuando la asociación no cumpla los requisitos 
generales establecidos en la ley, o cuando se trate de entidades que no presentan la 
naturaleza jurídica de asociación o están directamente excluidas del ámbito de aplicación de 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Este tipo de resolución queda amparada por los 
artículos 24 y 30.3 de dicha ley orgánica, y por la propia jurisprudencia constitucional, que 
sólo entiende lesionado el ejercicio del derecho fundamental de asociación cuando la 
denegación registral carece de adecuada motivación o se la puede calificar de infundada o 
arbitraria.

Por su parte, el Capítulo II relaciona todos los posibles procedimientos de inscripción y 
detalla para cada uno de ellos los requisitos específicos a tener en cuenta por los 
interesados al momento de formular la solicitud y acompañar la documentación preceptiva. A 
este respecto se destaca que se elimina la carga que para los interesados supone presentar 
por duplicado el acta fundacional y los estatutos iniciales o modificados. Se elimina, por 
tanto, una obligación que curiosamente se ha mantenido constante en nuestro ordenamiento 
jurídico desde la primera Ley de Asociaciones de 1887 pero que carece ya de toda 
justificación. En este mismo sentido, se modifica el Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, 
por el que se regula la inscripción registral de Asociaciones juveniles, con el objeto de 
suprimir la carga que para este tipo de asociaciones supone la presentación por triplicado del 
acta fundacional y los estatutos al solicitar la inscripción de la entidad. Por lo demás, se 
mantiene con carácter general el tipo de documentación exigible hasta ahora a las 
asociaciones, por considerarse la mínima imprescindible para producir con garantías las 
respectivas inscripciones, y se añade, para un reducido número de procedimientos, la 
facultad del Registro de solicitar a los interesados un certificado de actualización de datos, 
cuando ello resulte necesario para evitar la fragmentación de la información y asegurar la 
coherencia de la publicidad registral.

En concreto, se practicarán a solicitud de los interesados las inscripciones de 
constitución de asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, de 
transformación de asociaciones, de modificación de estatutos, de juntas directivas u órganos 
de representación, de apertura y cierre de delegaciones o establecimientos, de incorporación 
y separación de asociaciones a una federación, confederación o unión de asociaciones o de 
su pertenencia a entidades internacionales, de fusión y de disolución de cualquiera de las 
entidades asociativas citadas, y de delegaciones en España de asociaciones extranjeras.

De entre esta relación, como se ha indicado anteriormente, se regulan ex novo los 
procedimientos de solicitud de inscripción de fusión y transformación de asociaciones, y para 
todos ellos, en general, se predeterminan con detalle los requisitos de las solicitudes y de la 
documentación adjunta que se ha de presentar en el Registro, en garantía de la mayor 
certidumbre para los interesados.

Es decir, la regulación de los procedimientos, en sus aspectos generales y específicos, 
se realiza de forma exhaustiva para beneficiar la seguridad jurídica y para evitar que los 
ciudadanos tengan que dirigir constantes consultas o aclaraciones al Registro derivadas de 
una eventual insuficiencia normativa.

Por tanto, más detalle y menos cargas son elementos que redundan en beneficio del 
perseguido objetivo de configurar unos procedimientos más claros y sencillos.

A ello también va a contribuir la puesta a disposición de los ciudadanos de modelos de 
solicitud para cada procedimiento de inscripción, adaptados a los nuevos requerimientos del 
Reglamento, así como de otros documentos de obligatoria aportación, como actas 
fundacionales, estatutos o certificados.

IV
Se abordan otras dos importantes cuestiones referidas a la actividad de las 

asociaciones, que constituyen novedades destacables.
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Por un lado, la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, establece que las asociaciones inscritas con anterioridad a su entrada en vigor 
deberán, en el plazo de dos años, comunicar al registro competente que se encuentran en 
situación de actividad y funcionamiento. Por el contrario, en la actualidad consta la existencia 
de más de 14.000 entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones que han 
incumplido tal obligación, es decir, de asociaciones que se constituyeron e inscribieron 
conforme a la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, y que no han comunicado 
encontrarse en funcionamiento ni promovido la inscripción de ningún acto asociativo durante, 
al menos, los últimos doce años. Por ello, para procurar la permanente correspondencia 
entre la realidad asociativa y la realidad registral, se considera pertinente, a efectos de 
publicidad y en garantía de terceros, habilitar al Registro a tomar constancia de esta 
situación mediante nota marginal, que será cancelada cuando tales asociaciones presenten 
la preceptiva declaración de actividad y funcionamiento.

Por otro lado, y con el objeto de realizar una ordenación de las entidades que favorezca 
la publicidad registral y la función estadística, se publican, como anexo del Reglamento, los 
códigos de actividades de las asociaciones. Dada la extensión y complejidad de los fines que 
las asociaciones vienen incluyendo en sus estatutos se opta por publicar un listado de 
códigos para que sean las propias asociaciones las que, en el momento de la solicitud de 
inscripción, identifiquen su actividad principal o más característica. Dicha facultad, no 
obstante, se configura como una opción de los interesados, por lo que, en su defecto, el 
Registro procederá a la clasificación de la entidad. La codificación se ha elaborado sobre 
una base decimal y, respecto de su contenido, se ha tenido en cuenta el conjunto de 
actuaciones que son más comunes entre las asociaciones, incorporándose al listado algunas 
desconocidas o menos relevantes entre el colectivo asociativo hace una década, como las 
relativas a Internet, redes sociales, desarrollo sostenible, dependencia, responsabilidad 
social corporativa, emprendimiento o codesarrollo. En todo caso, dicho código debe 
adaptarse en cada momento a la evolución social, por lo que, a los efectos de su 
actualización, se prevé que pueda ser modificado por orden ministerial.

V
Por último, se aprovecha para modificar en determinados aspectos el Real Decreto 

1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad 
pública.

Así, y al objeto de la correcta verificación de los requisitos inherentes a la declaración de 
utilidad pública, se modifica el artículo 2 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, 
para recoger la obligación de los interesados de presentar una memoria separada por cada 
uno de los dos ejercicios económicos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
También se modifica el artículo 5 para actualizar la norma de contabilidad aplicable a este 
tipo de entidades, es decir, el vigente Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que 
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

Este real decreto ha sido sometido a informe de la Agencia Española de Protección de 
Datos.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo único.  Aprobación del Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones.
Se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, cuyo texto se inserta 

a continuación.
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Disposición adicional primera.  Registros de asociaciones en las ciudades de Ceuta y 
Melilla.

En las ciudades de Ceuta y Melilla existirá un registro de asociaciones, que radicará en 
la respectiva Delegación del Gobierno. Tales registros ejercerán sus competencias respecto 
de las asociaciones que desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito territorial 
respectivo de Ceuta y Melilla.

Disposición adicional segunda.  No incremento del gasto público.
Las medidas incluidas en el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones no 

podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Se deroga el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes 
registros de asociaciones, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto y en el reglamento que aprueba.

Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, 
sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

Se modifica el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos 
relativos a asociaciones de utilidad pública, en los siguientes términos:

Uno. El párrafo a) del apartado 2 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«a) Memorias, en las que se reflejen las actividades que haya desarrollado 

ininterrumpidamente durante los dos ejercicios económicos anuales precedentes a 
aquel en que se presenta la solicitud. Ambas memorias, una por cada ejercicio 
económico, deberán estar firmadas por los miembros de la junta directiva u órgano 
de representación de la entidad.»

Dos. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado como sigue:
«2. Las cuentas anuales de las entidades declaradas de utilidad pública, 

comprensivas del balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria 
económica, se formularán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 
24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de 
las entidades sin fines lucrativos, y sus normas de desarrollo, o en la norma que lo 
sustituya.»

Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el 
que se regula la inscripción registral de Asociaciones juveniles.

El apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se 
regula la inscripción registral de Asociaciones juveniles, queda redactado del siguiente 
modo:

«1. Para inscribirse en los registros a que hace referencia el artículo anterior se 
presentará solicitud suscrita por la persona o personas que actúen en nombre de la 
asociación, adjuntando el acta de constitución y los estatutos, firmados en todas sus 
páginas.»

Disposición final tercera.  Título competencial.
1. De acuerdo con la disposición final primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 

marzo, los artículos 9.2, 26.3, 32 y la disposición adicional quinta del Reglamento del 
Registro Nacional de Asociaciones se dictan al amparo del artículo 149.1.1.ª de la 
Constitución Española.
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2. Los restantes artículos del Reglamento serán de aplicación a las asociaciones de 
ámbito estatal.

Disposición final cuarta.  Facultad de desarrollo.
Se faculta al Ministro del Interior para dictar las normas necesarias para el desarrollo y 

ejecución del Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones.
En particular, se podrá modificar por orden el anexo del Reglamento.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el 1 de diciembre de 2015.

REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto del reglamento.
1. Este reglamento tiene por objeto regular el Registro Nacional de Asociaciones, su 

estructura y funcionamiento, los procedimientos de inscripción y sus relaciones con otros 
registros de asociaciones y con los demás órganos de la Administración, así como 
establecer su dependencia orgánica.

2. Las referencias de este reglamento a las asociaciones se entenderán igualmente 
realizadas a las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, sin perjuicio de 
las especificaciones que procedan en cada caso.

Artículo 2.  El Registro Nacional de Asociaciones.
1. El Registro Nacional de Asociaciones tiene por objeto la inscripción de las 

asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito estatal, y 
de todas aquellas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial de 
una única comunidad autónoma, siempre que, en ambos casos, no tengan fin de lucro y no 
estén sometidas a un régimen asociativo específico.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 3.f) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, se consideran federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones las 
entidades asociativas de segundo grado, cuyos promotores son personas jurídicas de 
naturaleza asociativa constituidas al amparo de dicha ley orgánica e inscritas en el Registro 
Nacional de Asociaciones o en los correspondientes registros autonómicos de asociaciones.

En concreto, se consideran federaciones y uniones las entidades promovidas por tres o 
más asociaciones, y confederaciones las entidades promovidas por un mínimo de tres 
federaciones.

3. Así mismo, corresponde al Registro la inscripción de las delegaciones de las 
asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España de forma estable o 
duradera.

Artículo 3.  Naturaleza y dependencia orgánica.
El Registro Nacional de Asociaciones es un registro público, de carácter administrativo y 

único para todo el territorio del Estado.
El órgano encargado de su gestión tiene su sede en Madrid y depende de la Secretaría 

General Técnica del Ministerio del Interior.

Artículo 4.  Principios de actuación.
El Registro queda sujeto a los siguientes principios de actuación:
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a) Legalidad: el Registro calificará la legalidad de las formas extrínsecas de los 
documentos en cuya virtud se solicite la inscripción y la validez de su contenido.

b) Legitimación: el Registro verificará la capacidad y legitimación de las personas que 
otorguen o suscriban los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción.

c) Tracto sucesivo: para inscribir actos modificativos o extintivos de otros otorgados con 
anterioridad será necesaria la previa inscripción de éstos.

d) Integridad: corresponde al Registro el tratamiento del contenido de los asientos y velar 
por que se apliquen las medidas adecuadas para impedir su manipulación.

e) Publicidad: el Registro hace públicos la constitución, los estatutos, los órganos de 
representación de las asociaciones y demás actos inscribibles.

Artículo 5.  Eficacia.
1. El contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos producirán sus 

efectos mientras no se anote la resolución judicial o administrativa que declare su inexactitud 
o nulidad.

2. Los asientos practicados en el Registro no convalidan los actos o negocios jurídicos 
de las asociaciones que sean nulos con arreglo a las leyes.

Artículo 6.  Gestión por medios electrónicos.
1. El Registro utilizará sistemas basados en tecnologías de la información y las 

comunicaciones para la gestión de los procedimientos, la práctica y gestión de los asientos 
registrales y el almacenamiento de la información, así como en sus relaciones con los 
ciudadanos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora del acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos y su normativa de desarrollo.

2. Tales sistemas permitirán que las Administraciones públicas y los órganos judiciales, 
en el ejercicio de sus competencias y bajo su responsabilidad, tengan acceso a los datos del 
Registro Nacional de Asociaciones, si bien, en el caso de las Administraciones públicas, 
respetando las excepciones relativas a los datos especialmente protegidos. Dichos accesos 
se efectuarán mediante procedimientos electrónicos y con los requisitos y prescripciones 
técnicas que sean establecidos dentro de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y 
de Seguridad.

3. El dimensionamiento, la provisión, la administración y el mantenimiento de dichos 
sistemas, que aseguren su funcionamiento conforme a la normativa vigente sobre seguridad 
de la información e interoperabilidad, así como a la de accesibilidad universal y diseño para 
todas las personas, será competencia del órgano que tenga asignadas tales atribuciones 
dentro del Departamento.

TÍTULO I
Organización y funcionamiento del Registro

CAPÍTULO I
Organización

Artículo 7.  Estructura.
El Registro se estructura en las siguientes secciones:
Sección 1.ª Asociaciones.
Sección 2.ª Federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.
Sección 3.ª Asociaciones juveniles.
Sección 4.ª Delegaciones en España de asociaciones extranjeras.

Artículo 8.  Contenido de las Secciones.
Las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª tienen por objeto agrupar y ordenar las asociaciones, 

federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito estatal, y de todas 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 25  Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones

– 140 –



aquellas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial de una única 
comunidad autónoma, así como las asociaciones juveniles de igual ámbito de actuación.

La finalidad de la Sección 4.ª es la de agrupar y ordenar las asociaciones extranjeras con 
delegación en España.

Artículo 9.  Fichero de denominaciones de asociaciones.
1 El Registro llevará un Fichero de denominaciones de asociaciones, que se pondrá a 

disposición de los ciudadanos para ofrecer publicidad informativa sobre los nombres de 
entidades asociativas previamente inscritas.

2. El contenido del Fichero estará integrado por los nombres de las asociaciones 
inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones y por los de las asociaciones inscritas en 
los registros autonómicos y especiales, siempre que dicha inscripción haya sido comunicada 
por el respectivo órgano competente.

A estos efectos, y con el objeto de mantener actualizado el Fichero de denominaciones, 
el Registro recibirá la información que los registros autonómicos y especiales le proporcionen 
sobre inscripción, modificación de la denominación, disolución y baja de las entidades 
asociativas de su competencia.

El envío de la información por parte de los registros autonómicos y especiales de 
asociaciones se realizará exclusivamente por procedimientos y en soportes electrónicos, 
ajustados a los requisitos que establezca la Secretaría General Técnica en coordinación con 
los demás órganos competentes y con las unidades técnicas que proporcionan soporte 
telemático a tales órganos.

3. El Fichero será accesible a través de la sede electrónica central del Ministerio del 
Interior.

4. La baja definitiva por disolución de la entidad, practicada por el registro 
correspondiente, conllevará la supresión de su denominación en el Fichero.

CAPÍTULO II
Funcionamiento

Sección 1.ª Funciones

Artículo 10.  Funciones.
Son funciones del Registro:
a) Inscribir los actos que deban acceder al Registro.
b) Depositar la documentación preceptiva.
c) Dar publicidad a los asientos y a los documentos depositados.

Artículo 11.  Actos inscribibles.
1. Se inscribirán en el Registro:
a) La denominación.
b) Los fines y actividades estatutarias.
c) El domicilio.
d) El ámbito territorial de actuación.
e) La identidad de los titulares de la junta directiva u órgano de representación.
f) La fecha de constitución y la de inscripción.
g) La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos de la entidad.
h) La declaración y revocación de la condición de utilidad pública.
i) Las entidades que constituyen o integran federaciones, confederaciones o uniones.
j) La pertenencia a federaciones, confederaciones y uniones o entidades internacionales.
k) La baja, suspensión o disolución de la asociación, y sus causas.
2. Igualmente, se inscribirán las modificaciones que afecten a los estatutos, en los 

términos a que se refiere el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.
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3. Podrá ser objeto de inscripción el número de identificación fiscal de las asociaciones 
que deban obtenerlo con arreglo a la normativa tributaria, y así lo comuniquen al Registro 
con motivo de la primera inscripción de la entidad o en cualquier momento posterior.

Artículo 12.  Documentación a depositar.
1. Estará depositada en el Registro la siguiente documentación aportada por los 

interesados:
a) El acta fundacional.
b) El acta en la que consten los acuerdos modificativos de los datos registrales o 

introduzcan nuevos datos.
c) Los estatutos y sus modificaciones.
d) La relativa a la apertura, traslado o clausura de delegaciones o establecimientos.
e) La referente a la incorporación o baja de asociaciones en federaciones, 

confederaciones y uniones, o en entidades internacionales.
f) La referida a la disolución de la entidad y, en su caso, al destino dado al patrimonio 

remanente.
2. Cuando se trate de asociaciones extranjeras que actúen de forma estable en España, 

estará depositada la siguiente documentación, presentada por la propia entidad traducida al 
castellano:

a) Acta de la reunión del órgano competente, firmada por las personas que ostenten la 
representación de la asociación, en la que se recoja el acuerdo de apertura de la delegación 
en España, con indicación del domicilio principal de dicha delegación.

b) La documentación justificativa de que se encuentra válidamente constituida la 
asociación extranjera conforme a su ley personal, consistente en el certificado acreditativo 
de la inscripción, aprobación, legalización o reconocimiento, expedido por la autoridad 
competente del país de origen.

c) Los estatutos o documento análogo que regule la organización y funcionamiento de la 
asociación.

d) La documentación en la que conste la identidad de los representantes en España, 
sean personas físicas o jurídicas, y la justificativa de sus facultades de representación.

3. También estarán depositadas en el Registro:
a) Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia registral.
b) Las resoluciones por las que se acuerden la declaración y la revocación de utilidad 

pública de las asociaciones.

Artículo 13.  Publicidad.
1. El Registro hará efectiva la publicidad mediante certificado del contenido de los 

asientos, nota simple informativa, copia de los asientos o de los documentos depositados y a 
través de listados.

Igualmente se podrá hacer efectiva mediante la exhibición de los asientos y de los 
documentos, previa comparecencia de los interesados en la sede del Registro.

2. El Registro velará por el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, respecto de las solicitudes que 
afecten a los datos personales reseñados en los asientos o en los documentos, incluidas las 
resoluciones judiciales que, en su caso, consten en los expedientes.

3. Los certificados, que pueden emitirse en formato electrónico, son el único medio de 
acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y de los documentos depositados. En 
ningún caso el Registro expedirá certificaciones sobre datos correspondientes a entidades 
inscritas en otros registros de asociaciones.

4. La nota simple informativa o copia de los asientos constituirán un mero traslado de los 
datos registrales.

5. El Registro podrá facilitar información sobre las asociaciones mediante la emisión de 
listados. A estos efectos, el interesado deberá concretar los criterios de búsqueda, no 
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admitiéndose las solicitudes genéricas o que pretendan un volcado de todos los datos del 
Registro.

En los listados se hará constar la denominación de las asociaciones, su número nacional 
de inscripción y domicilio social.

6. La exhibición de los asientos y de los documentos depositados exigirá la previa 
solicitud del interesado, presentada con antelación suficiente a la comparecencia, y se 
realizará siempre en presencia del personal competente.

7. El Registro velará por el cumplimiento de las normas vigentes respecto de las 
solicitudes de publicidad en masa.

Artículo 14.  Tipos de asientos.
1. El Registro podrá practicar los siguientes asientos:
a) Inscripciones.
b) Notas marginales.
c) Anotaciones provisionales.
d) Cancelaciones.
2. Mediante la inscripción se registran los actos a que se refiere el artículo 11, así como 

sus actualizaciones o modificaciones.
3. La nota marginal dará razón de aquellos actos de relevancia registral, distintos de los 

anteriores, producidos durante la vida de la asociación.
4. La anotación provisional se practicará para reflejar el carácter transitorio de cualquier 

inscripción.
5. La cancelación produce la supresión definitiva de cualquiera de los asientos 

anteriores.

Artículo 15.  Forma de practicar los asientos.
1. Los asientos se redactarán en lengua castellana y se extenderán de forma sucinta, 

remitiéndose al expediente donde conste el documento que formalice el acto objeto de 
inscripción.

2. En todo caso, quedará constancia de la fecha en que se practica el asiento.

Artículo 16.  Rectificación de errores.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos que se detecten en el contenido de los 

asientos serán rectificados, de oficio o a instancia de los interesados, por el propio Registro.

Artículo 17.  Hoja electrónica registral.
1. El Registro practicará los asientos en hojas registrales, que se elaborarán 

exclusivamente en soporte electrónico y contendrán los campos necesarios para realizar 
cualquier tipo de asiento.

2. Las hojas registrales de las Secciones 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª contendrán un número único, 
denominado «número nacional de inscripción», que se asignará de forma correlativa e 
identificará a cada entidad asociativa dentro de las respectivas secciones. Así mismo, 
incorporarán el número de expediente donde se archiva su documentación.

Artículo 18.  Constancia del domicilio y de la identidad.
1. La constancia del domicilio a efectos registrales expresará la calle y número o, en su 

defecto, el lugar de situación, y la localidad, el municipio, la provincia y el código postal.
2. Cuando la asociación señale como domicilio social el de una institución o entidad 

pública o privada, el Registro requerirá de aquélla documento acreditativo de la conformidad 
con tal señalamiento por parte de dicha institución o entidad.

3. Para la constancia de la identidad de una persona física, se indicará:
a) El nombre y apellidos.
b) La nacionalidad
c) El domicilio.
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d) El número del documento legal de identificación.
4. Son documentos de identidad admitidos el DNI, el NIE y el pasaporte en vigor, así 

como cualquier otro acreditativo de la identidad válidamente emitido por el país de origen del 
promotor.

5. Para la identificación de las personas jurídicas se indicará:
a) La razón social o denominación.
b) La nacionalidad.
c) El domicilio social.
d) El Número de Identificación Fiscal, cuando deban obtenerlo con arreglo a la normativa 

tributaria.

Artículo 19.  Hojas registrales de las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª.
Las hojas registrales de las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª contendrán los siguientes datos de la 

entidad asociativa:
a) La denominación
b) El Número de Identificación Fiscal, en su caso.
c) Fines y actividades estatutarias en forma codificada.
d) El domicilio.
e) Ámbito territorial de actuación.
f) La identidad del presidente o representante legal y del secretario o persona con 

facultad para certificar acuerdos sociales, y la razón social o denominación cuando sean 
personas jurídicas.

g) La fecha de constitución y la de inscripción.
h) La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos, con indicación del domicilio.
i) La declaración y revocación de la condición de utilidad pública y la fecha de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
j) La pertenencia a federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, así como a 

entidades internacionales.
k) En caso de federaciones, confederaciones y uniones, las entidades que la integran.
l) Los acuerdos de transformación y fusión.
m) Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia registral.
n) La baja y sus causas.
ñ) La suspensión o disolución y sus causas, indicando la autoridad judicial cuando ésta 

la hubiera acordado, y el nombramiento de liquidadores, en su caso.
o) El cierre provisional o definitivo de la hoja, la fecha y su causa.

Artículo 20.  Hojas registrales de la Sección 4.ª.
Las hojas registrales de la Sección 4.ª contendrán los siguientes datos de las 

asociaciones extranjeras válidamente constituidas conforme a su ley personal y a la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo:

a) La denominación y nacionalidad.
b) El Número de Identificación Fiscal, en su caso.
c) Fines y actividades estatutarias en forma codificada.
d) El domicilio principal de la delegación en España.
e) Ámbito territorial de actuación.
f) La fecha del acuerdo de apertura de la delegación en España y la fecha de inscripción 

en el Registro Nacional de Asociaciones.
g) La identidad del representante en España, y la razón social o denominación cuando 

éste sea persona jurídica.
h) La apertura y cierre de otras delegaciones o establecimientos, con indicación del 

domicilio.
i) Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia registral.
j) El cese de las actividades de la asociación en España.
k) La suspensión o disolución de la asociación extranjera.
l) El cierre provisional o definitivo de la hoja, la fecha y su causa.
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Artículo 21.  Archivo de la documentación.
1. El Registro llevará un expediente por cada una de las entidades asociativas de las 

Secciones 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª, donde quedará depositada la documentación a que se refiere el 
artículo 12.

2. El Registro, con independencia del formato de la documentación que presenten los 
interesados, conservará copia electrónica de la misma en las condiciones de seguridad e 
interoperabilidad que establece la normativa vigente.

Sección 2.ª Denominaciones

Artículo 22.  Requisitos de las denominaciones.
1. Las asociaciones sólo podrán tener una denominación. Las siglas o nombres 

abreviados que se añadan formarán parte de la denominación única.
2. La denominación podrá ser en castellano o en alguna de las lenguas oficiales de las 

comunidades autónomas. También podrá ser en cualquier idioma extranjero.
En todo caso, la denominación estará formada por letras del alfabeto latino y, de incluir 

cifras, éstas sólo podrán expresarse en números arábigos o romanos.
El Registro, cuando lo estime necesario, podrá requerir de la asociación un certificado de 

traducción al castellano de la denominación.
3. En caso de fusión, la asociación absorbente o la nueva asociación resultante de la 

fusión podrán adoptar como denominación la de cualquiera de las que se extingan por virtud 
de la fusión, quedando sin efectos las restantes denominaciones.

Artículo 23.  Límites de las denominaciones.
1. El Registro no inscribirá la denominación de las asociaciones cuando:
a) Incluya expresiones contrarias a las leyes o pueda suponer vulneración de los 

derechos fundamentales.
b) Esté formada exclusivamente con el nombre de España, los de sus comunidades 

autónomas, provincias, municipios, islas y demás entidades locales, con el nombre de los 
órganos de las Administraciones públicas, o con los de los Estados extranjeros u 
organizaciones internacionales.

c) Incorpore términos dotados de valor institucional como «estatal», «oficial», «público», 
«real» o cualquier otro que induzca a confusión sobre la naturaleza jurídico-privada de la 
entidad, salvo que ésta cuente con la correspondiente autorización.

d) Incluya términos o expresiones que induzca a error o confusión sobre su propia 
identidad, o sobre la clase o naturaleza de la misma, en especial, mediante la adopción de 
palabras, conceptos o símbolos, acrónimos y similares propios de personas jurídicas 
diferentes, sean o no de naturaleza asociativa.

2. Tampoco será objeto de inscripción la denominación cuando ésta coincida o se 
asemeje de manera que pueda crear confusión:

a) Con la de entidades preexistentes, sean o no de nacionalidad española, salvo que, 
previa autorización de las mismas, se constituyan como filiales o delegaciones e introduzcan 
algún patronímico que las distinga.

b) Con la de ninguna otra asociación previamente inscrita en el Registro o que se 
encuentre incorporada al Fichero de denominaciones de asociaciones.

c) Con los nombres o seudónimos de las personas físicas, salvo consentimiento expreso 
de las mismas o sus sucesores. Se presume prestado el consentimiento cuando la persona 
cuyo nombre o seudónimo figure en la denominación sea socio fundador de la asociación.

d) Con una marca registrada notoria, salvo que la inscripción la solicite el titular de la 
misma o conste su consentimiento.

3. Se entiende que existe identidad no sólo en el caso de plena coincidencia en la 
denominación, sino también cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) La utilización de las mismas palabras en distinto orden, género o número.
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b) La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos, 
artículos, preposiciones, conjunciones, guiones, signos de puntuación y demás expresiones 
o partículas de escaso significado.

c) La utilización de palabras distintas pero con notoria semejanza fonética.
4. A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Registro podrá requerir la 

colaboración del Registro Mercantil Central y del Registro de Marcas.
5. Por corresponder a un ámbito diferente e inducir a error, el Registro no inscribirá las 

denominaciones que incluyan los dominios de Internet, tales como «.es», «.com», «.net» o 
«.org».

6. Los términos «federación», «confederación» y «unión de asociaciones» quedan 
reservados a las entidades asociativas de segundo grado definidas en el artículo 2.2.

7. La expresión «asociación juvenil» queda reservada a aquellas sometidas al Real 
Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de 
Asociaciones juveniles.

8. Cuando la denominación elegida por los promotores o socios no se ajuste a los 
requisitos y límites establecidos, el Registro abrirá el trámite de subsanación a que se refiere 
el artículo 38.2.

Sección 3.ª Otras disposiciones de funcionamiento

Artículo 24.  Códigos de actividades.
1. A los efectos de anotar los fines y actividades de la asociación en forma codificada, los 

interesados podrán indicar en las solicitudes de inscripción el código, con un mínimo de tres 
dígitos, que se corresponda con la actividad más característica de la asociación, de acuerdo 
con los aprobados en el anexo de este reglamento. Cuando no se identifique ningún código 
idóneo, se podrá señalar el código «103.–Otras».

2. El Registro anotará en la correspondiente hoja registral el código seleccionado por la 
asociación. En defecto de indicación expresa por los interesados, la clasificación se realizará 
por el propio Registro.

3. Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable a las solicitudes de inscripción de 
constitución, transformación o fusión de asociaciones, de delegaciones en España de 
asociaciones extranjeras y de modificación de estatutos, si en este último caso se produce 
una alteración sustancial de los fines de la entidad.

Artículo 25.  Juntas directivas.
Sin perjuicio de la solicitud de inscripción de la totalidad de los miembros de la junta 

directiva u órgano de representación, que deberá presentarse tras el correspondiente 
proceso de elección o nombramiento, la entidad deberá comunicar al Registro cualquier 
incidencia que altere la composición de dicho órgano representativo, e instará su inscripción.

Artículo 26.  Transformación de asociaciones.
1. A los efectos de este reglamento se entiende por transformación la operación 

consistente en el cambio del ámbito territorial de actuación de la asociación o en la 
modificación de su régimen jurídico. Para su adecuada constancia registral, los interesados 
promoverán el correspondiente procedimiento de inscripción de transformación de 
asociaciones regulado en la sección 3.ª del capítulo II del título II.

2. Cuando se trate de asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, la 
transformación dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción de baja provisional. Al 
mismo tiempo, el Registro remitirá la hoja registral y copia del expediente al registro 
autonómico o especial que corresponda. Cuando se tenga constancia de la inscripción de 
alta en el registro competente, el Registro procederá a inscribir la baja definitiva de la 
asociación transformada.

3. Cuando se trate de asociaciones inscritas en los registros autonómicos y especiales 
de asociaciones, el Registro Nacional de Asociaciones requerirá del órgano competente el 
envío de la información necesaria para la tramitación del correspondiente procedimiento de 
inscripción de alta.
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Artículo 27.  Fusión de asociaciones.
1. Las asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones podrán fusionarse, 

ya sea mediante la constitución de una nueva por dos o más, o mediante la absorción de 
una o varias por otra ya existente.

2. La fusión dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción que expresará:
a) Si se trata de la creación de una nueva asociación, los mismos datos que los previstos 

para la constitución de asociaciones y, además, la fecha del acuerdo de fusión.
b) Si se trata de un supuesto de absorción, se hará constar en la hoja registral de la 

asociación absorbente la fecha del acuerdo de fusión.
3. En todo caso, el Registro procederá a cancelar los asientos y al cierre definitivo de las 

hojas registrales correspondientes a las asociaciones que se extingan.

Artículo 28.  Disolución de asociaciones.
1. La disolución de las asociaciones abre el periodo de liquidación, hasta el fin del cual la 

entidad conservará su personalidad jurídica y permanecerá inscrita en el Registro.
2. La disolución dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción de baja provisional.
Una vez concluidas las operaciones a que se refiere el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, los liquidadores presentarán solicitud de cancelación de todos los 
asientos de la asociación, procediendo el Registro al cierre definitivo de la hoja registral.

3. Si al momento de la disolución la entidad carece de patrimonio, el Registro procederá 
directamente a cancelar todos los asientos de la asociación y al cierre definitivo de la hoja 
registral.

Artículo 29.  Asociaciones extranjeras.
El Registro procederá al cierre definitivo de la hoja registral de las delegaciones de las 

asociaciones extranjeras cuando éstas comuniquen el cese de sus actividades en España o 
cuando remitan la documentación a que hace referencia el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, relativa a la disolución de la asociación.

Artículo 30.  Contiendas de orden interno.
1. El Registro no tramitará aquellos escritos por los que los asociados comuniquen la 

existencia de discrepancias de orden interno, a menos que vayan acompañados de la 
siguiente documentación:

a) Copia de la demanda presentada ante el Juzgado o Tribunal competente.
b) Testimonio de la resolución judicial de admisión de la demanda.
2. Si el contenido de la demanda se refiere a actos asociativos ya inscritos, se practicará 

una anotación provisional para reflejar el carácter transitorio de la inscripción.
Si se refiere a actos no inscritos, se tomará razón de la demanda mediante nota 

marginal. Este mismo tipo de asiento se practicará respecto de las posteriores solicitudes de 
inscripción que se presenten en relación con tales actos asociativos.

3. En todo caso, el Registro procederá a practicar los asientos de inscripción o 
cancelación que resulten de la correspondiente resolución judicial firme.

Artículo 31.  Decisiones sobre competencia.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1, el Registro remitirá al órgano competente 

las solicitudes de inscripción que reciba de las siguientes asociaciones:
a) Aquellas cuyo ámbito principal de actuación no supere el territorio de una comunidad 

autónoma.
b) Las sometidas a un régimen asociativo específico, cuya inscripción o depósito de 

estatutos en un registro especial sea obligatorio, a menos que una norma estatal con rango 
de ley establezca su inscripción previa en el Registro Nacional de Asociaciones.
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CAPÍTULO III
Colaboración administrativa

Artículo 32.  Colaboración con otros registros de asociaciones.
1. El Registro comunicará a los registros autonómicos la apertura de delegaciones o 

establecimientos dentro de su territorio por asociaciones de ámbito estatal o extranjeras 
inscritas en el mismo.

2. El Registro facilitará a los registros autonómicos y especiales la información que le 
soliciten para el ejercicio de sus respectivas funciones registrales.

Artículo 33.  Colaboración con otros organismos.
1. El Registro facilitará la información que le sea solicitada por otros registros u 

organismos de las Administraciones públicas, siempre que resulte necesaria para el ejercicio 
de sus competencias y se refiera a datos de contenido registral de asociaciones concretas. 
La información se cederá preferentemente por medios electrónicos. El Ministerio del Interior 
dará respuesta a las peticiones de información más frecuentes realizadas por los diferentes 
órganos y entidades públicas a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las 
Administraciones Públicas.

2. En todo caso, el Registro Nacional de Asociaciones facilitará la información registral 
que le sea requerida por los Juzgados y Tribunales.

TÍTULO II
Procedimientos de inscripción

CAPÍTULO I
Normas comunes a los procedimientos de inscripción iniciados a solicitud de 

los interesados

Artículo 34.  Tipos de inscripciones.
1. El Registro practicará las inscripciones a solicitud de persona interesada o de oficio.
2. Se practicarán a solicitud de los interesados las inscripciones de:
a) Constitución de asociaciones.
b) Constitución de federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.
c) Transformación de asociaciones.
d) Modificación de estatutos.
e) Identidad de los titulares de la junta directiva u órgano de representación.
f) Apertura y cierre de delegaciones y establecimientos.
g) Incorporación y separación de asociaciones a federaciones, confederaciones y 

uniones, o de cualquiera de éstas a entidades internacionales.
h) Fusión de asociaciones.
i) Disolución de asociaciones.
j) Delegaciones en España de asociaciones extranjeras.
3. Se practicarán de oficio las siguientes inscripciones:
a) Las ordenadas por resolución judicial firme.
b) Las relativas a la declaración y revocación de la utilidad pública de las asociaciones 

de ámbito estatal.

Artículo 35.  Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de inscripción se podrán presentar en los lugares previstos por la 

legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas.
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2. La documentación que, en su caso, deba acompañarse junto con la solicitud podrá ser 
original o aportarse mediante certificado extendido por el secretario o persona facultada para 
ello conforme a los estatutos.

Artículo 36.  Requisitos de las solicitudes.
1. El contenido de las solicitudes de inscripción se ajustará a lo dispuesto en la 

legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas, y a las mismas se acompañarán los documentos que en cada caso resulten 
preceptivos conforme a lo dispuesto en el capítulo II de este título.

2. En todo caso, indicarán los siguientes extremos:
a) Denominación exacta de la asociación y su domicilio.
b) Número de inscripción, cuando se trate de asociaciones ya inscritas.
c) Descripción de la documentación que se acompaña a la solicitud.
3. En los términos del artículo 24, los interesados podrán indicar en la solicitud el código 

que se corresponda con la actividad más característica de la asociación.
4. En los supuestos de fusión se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) En el caso de fusión de dos o más asociaciones, la solicitud se presentará firmada por 

cualquiera de los representantes de las asociaciones afectadas, y en la misma se 
expresarán la denominación y los números de inscripción de cada una de ellas, así como la 
denominación exacta de la nueva entidad asociativa.

b) En el caso de fusión por absorción, la solicitud se presentará firmada por el 
representante de la asociación absorbente, y en la misma se expresarán la denominación y 
los números de inscripción de las asociaciones afectadas.

5. Respecto del procedimiento de inscripción de incorporación y separación de 
asociaciones a federaciones, confederaciones o uniones de asociaciones, o de cualquiera de 
éstas a entidades internacionales, se observarán los requisitos específicos de la sección 7.ª 
del capítulo II.

Artículo 37.  Plazo de presentación.
1. Para las asociaciones ya inscritas, el plazo de presentación de las solicitudes de 

inscripción de modificación o actualización de los datos registrales será de un mes, contado 
desde la fecha que se indica en el capítulo II para cada procedimiento.

2. Cuando las solicitudes se presenten fuera de plazo, se podrá requerir a los 
interesados la aportación de un certificado en el que se ratifique la vigencia de la variación 
producida en los datos.

Artículo 38.  Tramitación del procedimiento.
1. El Registro examinará las solicitudes y la documentación preceptiva adjunta, y 

verificará si se cumplen los requisitos previstos en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
y en este reglamento.

2. Si las solicitudes no reúnen los requisitos previstos en el artículo 36, o la 
denominación no se ajusta a lo establecido en los artículos 22 y 23, se requerirá al 
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta, o acompañe o rectifique la 
documentación obligatoria, con expresa indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto.

3. En los procedimientos de inscripción de constitución de asociaciones, transformación 
de asociaciones, de apertura de delegaciones en España de asociaciones extranjeras y de 
modificación de estatutos, el instructor del expediente podrá recabar aquellos informes que 
estime necesarios por razón de la denominación, fines sociales, actividades u otros 
contenidos estatutarios.

El órgano informante deberá pronunciarse sobre si, desde el ámbito de sus 
competencias, concurre algún motivo que impida acceder a la inscripción. En particular, 
sobre si las actividades de la asociación colisionan con el ejercicio de funciones públicas de 
carácter administrativo.
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4. Instruido el procedimiento, se practicará el trámite de audiencia, salvo que no figuren 
en el expediente ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que 
las aducidas o aportadas por los interesados.

Artículo 39.  Resolución del procedimiento.
1. El titular de la Secretaría General Técnica dictará resolución motivada acordando o 

denegando la inscripción.
2. La resolución que acuerde la inscripción será expresiva del acto susceptible de 

acceder al Registro, e indicará expresamente que la misma se practica a los solos efectos de 
publicidad y que no exonera a los interesados de cumplir la normativa vigente reguladora de 
las actividades necesarias para el desarrollo de los fines estatutarios.

3. Se podrá denegar la inscripción solicitada cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos:

a) Que la asociación, de ámbito estatal y régimen común, no reúna los requisitos 
generales establecidos en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y en este reglamento.

b) Que la entidad no se encuentre incluida en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, o no tenga naturaleza jurídica de asociación.

4. La resolución que se dicte se notificará a los interesados e irá acompañada, en su 
caso, de la correspondiente documentación debidamente diligenciada por el Registro.

Artículo 40.  Plazo de resolución y efectos del silencio.
1. El plazo de resolución de los procedimientos de inscripción será de tres meses 

contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el Ministerio del Interior.
2. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa, el interesado podrá 

entender estimada la solicitud.
3. De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 30 de la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, el plazo quedará suspendido:
a) Desde la fecha de la correspondiente notificación, cuando deba requerirse al 

interesado la subsanación de defectos a que se refiere el artículo 38.2.
b) Desde la fecha de la resolución motivada de remisión de las actuaciones al Ministerio 

Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, cuando se encuentren indicios racionales de 
ilicitud penal en la documentación que acompañe a las solicitudes de inscripción de 
constitución de asociaciones, de transformación de asociaciones, de delegaciones en 
España de asociaciones extranjeras y de modificación de estatutos.

Artículo 41.  Recursos en vía administrativa.
Las resoluciones de los procedimientos de inscripción no ponen fin a la vía administrativa 

y contra las mismas se podrá interponer recurso de alzada ante el Subsecretario del Interior.

CAPÍTULO II
Procedimientos de inscripción iniciados a solicitud de los interesados

Sección 1.ª Inscripción de constitución de asociaciones

Artículo 42.  Iniciativa de inscripción.
La solicitud de inscripción de la constitución de la asociación deberá presentarse, al 

menos, por uno de sus promotores.

Artículo 43.  Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.
1. A la solicitud deberá acompañarse el acta fundacional, los estatutos y la copia de los 

documentos de identidad de los promotores o sus representantes. No será necesario 
adjuntar esta última documentación cuando en la propia solicitud se autorice al Registro a 
comprobar los datos de identidad de dichos promotores o representantes.
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2. El acta fundacional deberá contener:
a) La identidad de los promotores si son personas físicas, y la denominación o razón 

social si son personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio. Así mismo, 
la identidad, nacionalidad y domicilio de las personas que actúen en representación de los 
promotores.

b) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su 
caso, hubieran establecido, y la denominación exacta de aquélla.

c) Los estatutos aprobados que regirán la organización y funcionamiento de la 
asociación.

d) La designación de los integrantes de los órganos de representación.
e) El lugar y fecha de otorgamiento del acta, firmada por los promotores.
El acta deberá acompañarse, para el caso de personas jurídicas, de un certificado del 

acuerdo adoptado por el órgano competente, en el que conste la voluntad de constituir la 
asociación o formar parte de ella, y la designación de la persona física que la representa, 
que deberá acreditar su identidad.

3. Los estatutos deberán contener todos los extremos establecidos en el artículo 7.1 de 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, sin perjuicio de que también puedan incluir 
cualesquiera otros contenidos que los promotores consideren convenientes, siempre que no 
se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del derecho de 
asociación. Los estatutos deberán estar firmados por todos los promotores.

Sección 2.ª Inscripción de constitución de federaciones, confederaciones y 
uniones de asociaciones

Artículo 44.  Iniciativa de inscripción.
La solicitud de inscripción de la constitución de federaciones, confederaciones y uniones 

de asociaciones deberá presentarse, al menos, por una de las entidades promotoras.

Artículo 45.  Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.
La documentación que debe acompañarse a la solicitud se sujetará a lo establecido en la 

sección 1.ª de este capítulo, con las siguientes particularidades:
a) En el acta fundacional deberán constar la denominación, número de inscripción y 

domicilio de cada una de las entidades asociativas promotoras, así como los datos de 
identidad de los representantes de las mismas.

b) Por cada una de las entidades que formen la federación, confederación o unión se 
aportará el acuerdo adoptado para su integración, y la designación de la persona que las 
represente en el acto constitutivo.

c) Los estatutos deberán estar firmados por los representantes de todas las entidades 
promotoras.

Sección 3.ª Inscripción de transformación de asociaciones

Artículo 46.  Entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones.
1. Las entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones solicitarán su baja en 

el mismo por reducción del ámbito territorial de actuación o por cambio de régimen jurídico, 
en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde la adopción del respectivo acuerdo de 
modificación de estatutos.

2. A la solicitud deberá acompañarse:
a) Acta de la asamblea general en la que conste que la asociación reduce su ámbito 

territorial de actuación al de una sola comunidad autónoma o que deja de regirse por el 
régimen general y común de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, para acogerse a un 
régimen jurídico especial, y la fecha de su aprobación. Igualmente, hará constar que la 
transformación se ha aprobado conforme a los requisitos que para la adopción de acuerdos 
establecen los estatutos.
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b) Texto íntegro de los nuevos estatutos, que contenga los artículos modificados, firmado 
por el presidente y secretario de la asociación, y en el que se haga constar, mediante 
diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la inclusión de 
las modificaciones acordadas en la asamblea general, e indique la fecha en que se adoptó la 
modificación.

Artículo 47.  Asociaciones autonómicas.
1. Las entidades inscritas en los correspondientes registros autonómicos de 

asociaciones podrán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones previo 
acuerdo de modificación de estatutos para ampliar su ámbito territorial de actuación y éste 
supere el de una sola comunidad autónoma.

2. La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde 
la adopción del respectivo acuerdo de modificación de estatutos.

3. A la solicitud deberá acompañarse:
a) Acta de la asamblea general en la que conste el acuerdo de modificación de estatutos, 

expresivo del ámbito de actuación, que debe superar el territorio de una comunidad 
autónoma. Igualmente indicará la relación de artículos modificados y la fecha de su 
aprobación, y que la modificación se ha aprobado conforme a los requisitos que para la 
adopción de acuerdos establecen los estatutos.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos, que contenga los artículos modificados, firmado 
por el presidente y secretario de la asociación, y en el que se haga constar, mediante 
diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la inclusión de 
las modificaciones acordadas en la asamblea general, e indique la fecha en que se adoptó la 
modificación.

c) Certificado en el que conste la relación actualizada de la composición de la junta 
directiva u órgano de representación, con indicación de la identidad de sus titulares si son 
personas físicas y de la denominación o razón social en caso de personas jurídicas, los 
cargos que ostentan y la fecha de su elección o nombramiento, la nacionalidad y domicilio de 
cada uno de ellos.

Artículo 48.  Asociaciones especiales.
1. Las entidades inscritas en los correspondientes registros especiales de asociaciones 

podrán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones previo acuerdo de 
modificación de estatutos para cambiar su régimen jurídico y acogerse exclusivamente al 
régimen general y común de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

2. La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde 
la adopción del respectivo acuerdo de modificación de estatutos.

3. A la solicitud deberá acompañarse:
a) Acta de la asamblea general en la que conste el acuerdo de modificación de estatutos, 

expresivo del régimen jurídico, que debe referirse al sometimiento de la entidad a la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Igualmente indicará la relación de artículos modificados y 
la fecha de su aprobación, y que la modificación se ha aprobado conforme a los requisitos 
que para la adopción de acuerdos establecen los estatutos.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos, que contenga los artículos modificados, firmado 
por el presidente y secretario de la asociación, y en el que se haga constar, mediante 
diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la inclusión de 
las modificaciones acordadas en la asamblea general, e indique la fecha en que se adoptó la 
modificación.

c) Certificado en el que conste la relación actualizada de la composición de la junta 
directiva u órgano de representación, con indicación de la identidad de sus titulares si son 
personas físicas y de la denominación o razón social en caso de personas jurídicas, los 
cargos que ostentan y la fecha de su elección o nombramiento, la nacionalidad y domicilio de 
cada uno de ellos.
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Sección 4.ª Inscripción de modificación de estatutos

Artículo 49.  Plazo de presentación de la solicitud.
La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde la 

adopción del respectivo acuerdo de modificación de estatutos.

Artículo 50.  Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.
A la solicitud de inscripción de modificación de estatutos deberán acompañarse los 

siguientes documentos:
a) Acta de la asamblea general, que recoja el acuerdo de modificación de estatutos, la 

relación de artículos modificados y la fecha de su aprobación. Igualmente, hará constar que 
la modificación se ha aprobado conforme a los requisitos que para la adopción de acuerdos 
establecen los estatutos.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos, que contenga los artículos modificados, firmado 
por el presidente y secretario de la asociación, y en el que se haga constar, mediante 
diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la inclusión de 
las modificaciones acordadas en la asamblea general, e indique la fecha en que se adoptó la 
modificación.

Sección 5.ª Inscripción de la identidad de los titulares de la junta directiva u 
órgano de representación

Artículo 51.  Plazo de presentación de la solicitud.
La solicitud de inscripción de la identidad de los titulares de la junta directiva u órgano de 

representación deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde la 
adopción del respectivo acuerdo de elección o nombramiento, o de producirse la variación 
en la composición del órgano representativo.

Artículo 52.  Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.
1. A la solicitud deberá acompañarse acta de la asamblea general o del acuerdo 

adoptado, según se haya determinado en los estatutos, en el que conste la designación de 
los titulares de la junta directiva u órgano de representación y su fecha, y se indique 
expresamente:

a) Los datos de identidad y domicilio, si son personas físicas.
b) La razón social o denominación si son personas jurídicas, con los datos de identidad 

de las personas físicas que actuarán en su nombre.
c) Cargos que ostentan dentro del órgano de representación.
d) La fecha de la elección o nombramiento de los titulares entrantes.
e) La fecha de la revocación y el cese, en su caso, de los titulares salientes
f) La firma de los titulares entrantes y, en su caso, de los salientes. En el supuesto de no 

poderse aportar la firma de los titulares salientes, se acompañará justificación suficiente de 
tal circunstancia.

2. Cuando concurran las situaciones incidentales a que se refiere el artículo 25, a la 
solicitud se adjuntará certificado expresivo de tales circunstancias.

3. El Registro podrá requerir la aportación de un certificado en el que, mediante 
documento único y consolidado, se haga constar la relación actualizada de la totalidad de los 
miembros y cargos del órgano de representación, cuando ello resulte necesario para 
garantizar la coherencia de la publicidad registral.
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Sección 6.ª Inscripción de apertura y cierre de delegaciones y establecimientos

Artículo 53.  Plazo de presentación de la solicitud.
La solicitud de inscripción de apertura y cierre de delegaciones y establecimientos 

deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde la adopción del 
respectivo acuerdo asociativo.

Artículo 54.  Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.
1. A la solicitud deberá acompañarse acta de la asamblea general o del acuerdo 

adoptado, según se haya determinado en los estatutos, en el que conste la apertura o cierre 
de delegaciones o establecimientos de la asociación y su fecha, e indique el domicilio social 
de la delegación o establecimiento a que se refiere la solicitud.

2. Cuando simultáneamente se proceda a la apertura y cierre de una o varias 
delegaciones o establecimientos, se harán constar los datos a que se refiere el apartado 
anterior respecto de cada una de ellas.

3. El Registro podrá requerir la aportación de un certificado en el que, mediante 
documento único y consolidado, se haga constar la relación actualizada de la totalidad de 
delegaciones y establecimientos, cuando ello resulte necesario para garantizar la coherencia 
de la publicidad registral.

Sección 7.ª Inscripción de incorporación y separación de asociaciones a 
federaciones, confederaciones y uniones, o de cualquiera de éstas a entidades 

internacionales

Artículo 55.  Iniciativa de inscripción.
1. La solicitud de inscripción de incorporación y separación de asociaciones deberá 

realizarse por la federación, confederación o unión de asociaciones de pertenencia.
2. En el caso de entidades internacionales, la solicitud se realizará por la propia 

asociación, federación, confederación o unión de asociaciones que se incorpora o separa de 
las mismas.

Artículo 56.  Plazo de presentación de la solicitud.
La solicitud deberá presentarse en el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde la 

adopción del respectivo acuerdo asociativo.

Artículo 57.  Requisitos de la solicitud.
1. La solicitud de incorporación o separación a federaciones, confederaciones o uniones 

de asociaciones debe contener los siguientes datos específicos:
a) Denominación exacta de la entidad federativa y su domicilio.
b) Número de inscripción de la entidad federativa en el Registro Nacional de 

Asociaciones.
c) Denominación, domicilio y número de inscripción de la asociación que se incorpora o 

separa, asignado por el correspondiente registro de asociaciones.
d) Descripción de la documentación que se acompaña a la solicitud.
2. La solicitud de incorporación o separación a entidades internacionales debe contener 

los siguientes datos específicos:
a) Denominación exacta de la entidad asociativa y domicilio.
b) Número de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones.
c) Identificación exacta de la entidad internacional de pertenencia.
d) Descripción de la documentación que se acompaña a la solicitud.
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Artículo 58.  Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.
1. A la solicitud deberá acompañarse el acuerdo adoptado por la federación, 

confederación o unión de asociaciones de pertenencia en el que conste la aceptación de la 
incorporación o se resuelva la separación de la asociación.

Así mismo, para el caso de incorporación, se aportará acuerdo adoptado por la 
asociación que se incorpora en el que conste su voluntad de integrarse en la federación, 
confederación o unión de asociaciones.

2. El Registro podrá requerir la aportación de un certificado en el que, mediante 
documento único y consolidado, se haga constar la relación actualizada de la totalidad de 
entidades que conforman la federación, confederación o unión, cuando ello resulte necesario 
para garantizar la coherencia de la publicidad registral.

3. Cuando se trate de inscribir la pertenencia a entidades internaciones, a la solicitud 
deberá acompañarse:

a) Acuerdo adoptado por la entidad asociativa en el que conste su voluntad de integrarse 
en una entidad internacional.

b) Acuerdo del órgano de gobierno de la entidad u organismo internacional, en el que 
conste la aceptación de la incorporación.

4. Cuando se trate de inscribir la separación a entidades internacionales, a la solicitud 
deberá acompañarse el acuerdo del órgano de gobierno de la entidad u organismo 
internacional, en el que conste que se ha aceptado o decidido la separación.

Sección 8.ª Inscripción de fusión de asociaciones

Artículo 59.  Plazo de presentación de la solicitud.
Las asociaciones que decidan fusionarse deberán presentar la solicitud de inscripción en 

el plazo previsto en el artículo 37.1, contado desde la fecha del último acuerdo adoptado.

Artículo 60.  Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.
A la solicitud se acompañará:
a) Actas de las asambleas generales de las asociaciones afectadas en las que consten 

los respectivos acuerdos de fusión y sus fechas de aprobación. Igualmente, harán constar 
que la fusión se ha aprobado conforme a los requisitos que para la adopción de acuerdos 
establecen los estatutos.

b) Si se trata de la formación de una nueva asociación, el acuerdo de la asamblea 
general constituyente, además de todos los documentos requeridos en este reglamento para 
la inscripción de la constitución de asociaciones.

Sección 9.ª Inscripción de disolución de asociaciones

Artículo 61.  Plazo de presentación de la solicitud.
El plazo previsto en el artículo 37.1 se contará desde la fecha de concurrencia de las 

causas previstas en los estatutos, de las causas establecidas en el artículo 39 del Código 
Civil o desde la fecha del acuerdo adoptado por los asociados en asamblea general 
convocada al efecto.

Artículo 62.  Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.
1. A la solicitud deberá acompañarse:
a) La documentación acreditativa del cese de los titulares de la junta directiva u órgano 

de representación.
b) En caso de disolución por las causas previstas en los estatutos, certificado expresivo 

de los artículos que regulan tales causas y la fecha en que se han producido.
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c) En caso de disolución por virtud de lo dispuesto en el artículo 39 del Código Civil, 
certificado expresivo de las causas determinantes de la misma y la fecha en que se han 
producido.

d) En caso de disolución por voluntad de los asociados expresada en asamblea general 
convocada al efecto, acta de la asamblea en la que conste la fecha de su aprobación. 
Igualmente, hará constar que la disolución se ha aprobado conforme a los requisitos que 
para la adopción de acuerdos establecen los estatutos.

2. Si al momento de la disolución la entidad dispone de patrimonio, a la solicitud también 
deberá adjuntarse la documentación acreditativa:

a) De la aceptación e identidad de las personas encargadas de la liquidación.
b) De la situación patrimonial de la asociación y señalamiento, en su caso, de la 

existencia de acreedores.
c) Del destino que se va a dar al patrimonio conforme a lo establecido en los estatutos.
3. Una vez concluidas las operaciones previstas en el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, los liquidadores solicitarán la cancelación de los asientos 
registrales, acompañando documento justificativo de la aplicación del patrimonio remanente, 
en su caso.

4. Si al momento de la disolución la entidad carece de patrimonio, se indicará 
expresamente esta circunstancia en la solicitud y no será necesario adjuntar la 
documentación prevista en el apartado 2.

Sección 10.ª Inscripción de delegaciones en España de asociaciones de 
extranjeras

Artículo 63.  Solicitud.
Las asociaciones extranjeras que actúen en España de forma estable o duradera 

deberán comunicar al Registro la apertura, traslado o cierre de delegaciones en territorio 
español.

Artículo 64.  Documentos que deben adjuntarse a la solicitud.
1. Cuando se trate de apertura de delegaciones, a la solicitud deberá acompañarse la 

siguiente documentación:
a) La justificativa de que se encuentra válidamente constituida la asociación con arreglo 

a su ley personal, mediante la aportación del documento que acredite la vigencia de la 
inscripción, aprobación, legalización o reconocimiento, expedida por la autoridad competente 
del país de origen.

b) Los estatutos o documento análogo que regule la organización y funcionamiento de la 
asociación.

c) Acuerdo del órgano competente de la asociación por el que se apruebe abrir una 
delegación España y su fecha de adopción.

d) La acreditativa de la identidad de los representantes en España y la justificativa de sus 
facultades de representación.

e) El domicilio de la delegación en España.
La documentación referida en las letras a) y b) deberá presentarse debidamente 

legalizada conforme a la normativa sobre legalización de documentos públicos extranjeros.
2. Cuando se trate del traslado de delegaciones dentro de España, a la solicitud deberá 

acompañarse el acuerdo del órgano competente de la asociación por el que se decida 
trasladar la delegación e indique el nuevo domicilio.

3. Cuando se trate del cierre de delegaciones, a la solicitud deberá acompañarse el 
acuerdo del órgano competente de la asociación por el que se decida cerrar la delegación en 
España, con indicación de la fecha de efectos de la clausura.
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Artículo 65.  Obligaciones de la asociación extranjera.
Las asociaciones extranjeras que actúen en España mediante delegaciones quedan 

obligadas a solicitar la actualización de sus datos conforme a lo dispuesto en el artículo 28.4 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

Artículo 66.  Lengua del procedimiento.
Tanto las solicitudes como los documentos que se adjunten a las mismas serán 

presentados por los interesados en lengua castellana.

CAPÍTULO III
Inscripciones de oficio

Artículo 67.  Resoluciones judiciales.
1. En aplicación del artículo 41 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, los Juzgados 

y Tribunales comunicarán al Registro Nacional de Asociaciones las resoluciones que afecten 
a actos susceptibles de inscripción registral y, en particular, las que determinen:

a) La inscripción de las asociaciones.
b) La modificación de cualquiera de los contenidos de los estatutos de las asociaciones 

inscritas.
c) El cierre de cualquiera de sus establecimientos.
d) La suspensión de actividades y su revocación, y la disolución de las asociaciones 

inscritas.
2. Sin perjuicio de la inscripción que le sea ordenada por el órgano judicial, el Registro 

anotará el tipo de resolución, la fecha, la autoridad que la ha dictado y el contenido del fallo o 
parte dispositiva.

3. La inscripción de la suspensión de actividades acordada mediante resolución judicial 
firme conllevará el cierre provisional de la hoja registral.

4. La inscripción de la disolución acordada mediante resolución judicial firme conllevará 
la cancelación de todos los asientos de la asociación y el cierre definitivo de su hoja registral.

Artículo 68.  Utilidad pública de las asociaciones.
El Registro inscribirá la declaración y revocación de la condición de utilidad pública de 

las asociaciones de ámbito estatal a partir de la publicación de las correspondientes 
resoluciones en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición adicional primera.  Aplicación supletoria.
En lo no expresamente previsto en este reglamento, los procedimientos de inscripción se 

regirán por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas.

Disposición adicional segunda.  Modelos de solicitud y de documentos.
1. La Secretaría General Técnica, a través de la página web del Ministerio del Interior, 

pondrá a disposición de los ciudadanos un modelo de solicitud para cada procedimiento de 
inscripción.

2. Así mismo, publicará modelos de acta fundacional, estatutos y certificados, con 
carácter meramente orientativo.

3. Los modelos regulados en los dos apartados anteriores deberán estar disponibles en 
formato electrónico accesible para las personas con discapacidad.

Disposición adicional tercera.  Tasas.
1. La inscripción y la publicidad registral estarán sujetas al previo pago de las tasas 

establecidas en el artículo 35 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social.
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2. El documento acreditativo del abono de la tasa se ajustará al correspondiente modelo 
de autoliquidación aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Disposición adicional cuarta.  Denominaciones.
Las asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones que acuerden 

modificar su denominación deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de este 
reglamento.

Disposición adicional quinta.  Transformación de asociaciones autonómicas y especiales.
Las asociaciones inscritas en los registros autonómicos y especiales de asociaciones 

que, en virtud de un proceso de transformación, soliciten su inscripción en el Registro 
Nacional de Asociaciones quedarán sujetas y les será aplicable todo lo dispuesto en este 
reglamento.

Disposición adicional sexta.  Adaptación de estatutos y declaración de actividad y 
funcionamiento.

1. Las asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones con anterioridad a 
la vigencia de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que soliciten inscribir la adaptación 
de estatutos a lo dispuesto en dicha ley orgánica deberán seguir el procedimiento de 
modificación de estatutos regulado en este reglamento.

2. Respecto de las asociaciones referidas en el apartado anterior que no hubieran 
presentado la declaración de actividad y funcionamiento prevista en el apartado 2 de la 
disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, ni ninguna otra 
solicitud o comunicación al Registro antes de la entrada en vigor de este reglamento, se 
practicará nota marginal expresiva de tal circunstancia.

La nota marginal se cancelará en la respectiva hoja registral cuando las asociaciones 
presenten la declaración de actividad y funcionamiento.

Disposición adicional séptima.  Asociaciones de consumidores y usuarios.
1. Los expedientes de las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el 

Registro Nacional de Asociaciones, que igualmente figuran inscritas en el Registro Estatal de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios, serán transferidos por el Ministerio del Interior a 
la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Al mismo tiempo, se procederá a suprimir el nombre 
de tales asociaciones del Fichero de denominaciones.

2. A partir de la entrada en vigor de este reglamento, el Registro Estatal de Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios será el competente para acordar la inscripción de los actos de 
modificación de los extremos registrales que consten en tales expedientes, así como, en su 
caso, de la disolución de las respectivas entidades.

Disposición transitoria primera.  Asociaciones en proceso de inscripción y actos 
pendientes de inscripción de asociaciones ya inscritas.

Las solicitudes de inscripción de constitución de asociaciones y de inscripción de actos 
de asociaciones ya inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, presentadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento, se tramitarán y resolverán de acuerdo 
con la normativa vigente en el momento de su presentación.

Disposición transitoria segunda.  Clasificación de actividades.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este reglamento y conforme a los 

códigos de actividades que se aprueban como anexo al mismo, se procederá de oficio a la 
clasificación de las entidades ya inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones.
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ANEXO
Códigos de actividades

1. IDEOLÓGICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y DE COMUNICACIÓN.
11. IDEOLÓGICAS.
111. DERECHOS HUMANOS, LIBERTADES PÚBLICAS.
112. PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA.
113. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA TOLERANCIA.
114. CÍVICO-POLÍTICAS.
115. PACIFISTAS.
116. DE BASE RELIGIOSA.
117. DE BASE FILOSÓFICA.
118. REFERIDAS A TEMAS MILITARES.
119. OTRAS.
12. CULTURALES.
121. ARTES.
122. HUMANIDADES.
123. CIENCIAS.
124. DEFENSA DEL PATRIMONIO.
125. MUSICALES.
126. TEATRO, ESPECTÁCULOS.
127. HISTÓRICAS.
128. CULTURA POPULAR, GASTRONOMÍA.
129. OTRAS.
13. EDUCATIVAS.
131. MADRES Y PADRES DE ALUMNOS.
132. ESTUDIANTES.
133. PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA.
134. SOCIOEDUCATIVAS.
135. OTRAS.
14. DE COMUNICACIÓN.
141. AUDIOVISUALES, RADIO, TV.
142. INTERNET.
143. REDES SOCIALES.
144. OTRAS.
2. MUJER, IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN.
21. MUJER.
211. IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, 

VIOLENCIA DE GÉNERO.
212. OTRAS.
22. IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN POR OTROS MOTIVOS.
221. XENOFOBIA, DISCRIMINACIÓN RACIAL O ÉTNICA.
222. ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO.
223. IDEOLOGÍA, RELIGIÓN O CREENCIAS.
224. OTRAS.
3. INFANCIA, JÓVENES, PERSONAS MAYORES, FAMILIA Y BIENESTAR.
31. INFANCIA.
311. INFANCIA.
32. JÓVENES.
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321. JÓVENES.
33. PERSONAS MAYORES.
331. PERSONAS MAYORES.
34. FAMILIA.
341. FAMILIA.
35. BIENESTAR.
351. BIENESTAR PERSONAL.
352. BIENESTAR SOCIAL, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA.
353. DESARROLLO COMUNITARIO.
354. URBANISMO, VIVIENDA.
355. OTRAS.
4. MEDIO AMBIENTE Y SALUD.
41. MEDIO AMBIENTE.
411. DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, ECOLOGISTAS, CONSERVACIONISTAS.
412. PROTECCIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS.
413. DESARROLLO SOSTENIBLE.
414. OTRAS.
42. SALUD.
421. INVESTIGACIÓN.
422. SERVICIOS SANITARIOS.
423. PREVENCIÓN Y ACCIÓN CONTRA ENFERMEDADES.
424. PREVENCIÓN Y ACCIÓN CONTRA DEPENDENCIAS.
425. NATURISMO, MEDICINAS ALTERNATIVAS.
426. PROMOCIÓN DE LA SALUD.
427. OTRAS.
5. DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA.
51. DERECHOS.
511. DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA.
52. ASISTENCIALES.
521. ASISTENCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA.
53. OTRAS.
531. OTRAS REFERIDAS A DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA.
6. VÍCTIMAS, AFECTADOS Y PERJUDICADOS.
61. VÍCTIMAS.
611. VÍCTIMAS DE DELITOS.
612. VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
613. VÍCTIMAS DE ACCIDENTES.
614. OTRAS.
62. AFECTADOS, PERJUDICADOS.
621. AFECTADOS, PERJUDICADOS.
7. SOLIDARIDAD.
71. ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO.
711. ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO.
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72. INTEGRACIÓN SOCIAL
721. INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES, MINORÍAS
722. REINSERCIÓN SOCIAL DE PENADOS
723. INCLUSIÓN SOCIAL
73. COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
731. COOPERACIÓN AL DESARROLLO, CODESARROLLO.
732. AYUDA HUMANITARIA.
74. PROTECCIÓN CIVIL.
741. PROTECCIÓN CIVIL.
75. EMIGRACIÓN.
751. EMIGRACIÓN.
76. INSERCIÓN LABORAL.
761. INSERCIÓN LABORAL.
77. OTRAS.
771. OTRAS DE SOLIDARIDAD.
8. ECONÓMICAS, TECNOLÓGICAS, DE PROFESIONALES Y DE INTERESES.
81. ECONÓMICAS.
811. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, CAZA, PESCA.
812. INDUSTRIA, ENERGÍA, TRANSPORTE.
813. COMERCIO.
814. SERVICIOS.
815. TURISMO.
816. ECONOMÍA SOCIAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.
817. EMPLEO.
818. EMPRENDIMIENTO.
819. OTRAS.
82. TECNOLÓGICAS.
821. CIENCIA, TECNOLOGÍA, TIC.
822. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN.
823. TELECOMUNICACIONES.
824. OTRAS.
83. DE PROFESIONALES.
831. JURISTAS.
832. MEDICOS, FARMACÉUTICOS, OTROS SANITARIOS.
833. INGENIEROS.
834. ARQUITECTOS.
835. ENSEÑANZA.
836. OTRAS.
84. DEFENSA DE INTERESES.
841. MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
842. USUARIOS DE SERVICIOS PRIVADOS, CONSUMO.
843. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.
844. PROPIETARIOS, VECINOS.
845. REIVINDICATIVAS.
846. OTRAS.
9. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
91. DEPORTIVAS.
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911. FOMENTO DEL DEPORTE, DESARROLLO DEPORTIVO.
912. DEPORTISTAS, EXDEPORTISTAS.
913. SOCIOS, SEGUIDORES.
914. OTRAS.
92. RECREATIVAS.
921. PEÑAS, CLUBES, CASAS REGIONALES.
922. FESTEJOS, OCIO, TIEMPO LIBRE.
923. TAURINAS.
924. AFICIONES EN GENERAL.
925. OTRAS.
10. VARIAS.
101. FILIALES DE ASOCIACIONES EXTRANJERAS.
102. ASOCIACIONES VINCULADAS A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.
103. OTRAS.
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§ 26

Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la 
inscripción registral de Asociaciones juveniles

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
«BOE» núm. 102, de 28 de abril de 1988

Última modificación: 24 de octubre de 2015
Referencia: BOE-A-1988-10613

El Real Decreto 3481/1977, de 16 de diciembre, que regula las Asociaciones juveniles, lo 
hace con criterios todavía restrictivos y de naturaleza tutelar que han sido superados por el 
contenido del artículo 22 de la constitución, en el que únicamente se establece la obligación 
de Registro, a efectos de publicidad, de las Asociaciones acogidas al mismo.

Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley 18/1983, de 16 de noviembre, que crea el 
Consejo de la Juventud de España, establece en su artículo 3.º que podrán ser miembros 
del mismo tanto las Asociaciones juveniles que ya tienen regulación específica al estar 
configuradas como secciones juveniles de otras Asociaciones, como las Asociaciones 
juveniles o Federaciones constituidas por éstas.

La posibilidad de que algunas de estas Asociaciones estén constituidas por personas 
que no hayan alcanzado todavía la mayoría de edad, deber ser contemplada desde el 
ángulo más favorable, al menos, por lo que a su relación con las administraciones públicas 
se refiere, aplicando a estos supuestos el contenido del artículo 22 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Parece, por tanto, conveniente acomodar la normativa aplicable a las Asociaciones 
juveniles a la nueva situación creada por la entrada en vigor de las normas citadas, 
facilitando, en lo posible, la creación y funcionamiento de este tipo de Asociaciones en los 
casos en que no les sea aplicable una normativa específica, y siempre que sus fines y 
actividades se adecuen al ordenamiento jurídico y no estén prohibidos por la Ley.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Cultura e Interior, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 1988,

DISPONGO:

Artículo 1.  
Las Asociaciones cuyos miembros tengan una edad comprendida entre los catorce años 

cumplidos y los treinta sin cumplir, que no estén sometidos a un régimen jurídico específico, 
deberán inscribirse a los solos efectos de publicidad como Asociaciones juveniles en los 
registros correspondientes.
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Artículo 2.  
1. Para inscribirse en los registros a que hace referencia el artículo anterior se 

presentará solicitud suscrita por la persona o personas que actúen en nombre de la 
asociación, adjuntando el acta de constitución y los estatutos, firmados en todas sus 
páginas.

2. En los Estatutos deberán constar, como mínimo, los siguientes datos:
Denominación, que no podrá coincidir o inducir a confusión con otras Asociaciones ya 

inscritas en el mismo ámbito registral.
Domicilio social.
Objeto o fines de la Asociación.
Órganos directivos.
Cualquier cambio de los datos anteriores deberá ser comunicado al Registro 

correspondiente para que pueda surtir efectos ante la Administración.

Artículo 3.  
Los menores de edad miembros de la Asociación que pertenezcan a sus Órganos 

directivos, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos, podrán actuar ante las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de los derechos que a dichas Asociaciones 
confiera el ordenamiento jurídico administrativo.

Disposición transitoria.  
Las actuaciones y procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada 

en vigor del presente Real Decreto se regirán por lo dispuesto en el mismo.

Disposición derogatoria.  
Queda derogado el Real Decreto 3481/1977, de 16 de diciembre, por el que se regulan 

las Asociaciones juveniles, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en el presente Real Decreto.

Disposición final.  
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 27

Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 315, de 31 de diciembre de 1996
Última modificación: 31 de diciembre de 2020

Referencia: BOE-A-1996-29117

TÍTULO I
Normas fiscales

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público

[ . . . ]
Artículo 35.  Tasas por inscripción y publicidad de asociaciones.

Uno. Se crea la tasa por inscripción y publicidad de asociaciones, que se regirá por la 
presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas

se establecen en el artículo 9 de la Ley 9/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos.

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de instrucción del expediente 
de inscripción o modificación de asociaciones y la solicitud de cualquier información que 
conste en el Registro Nacional de Asociaciones.

Tres. Serán sujetos pasivos quienes soliciten la inscripción inicial o de modificación y la 
información a que se refiere el número anterior.

Cuatro. La tasa se devengará el día en que se presente la solicitud que inicie la 
actuación administrativa.

Cinco. La cuantía de la tasa se determinará:
a) Por expediente de inscripción de federaciones, confederaciones y uniones: 45,08 

euros.
b) Por expediente de inscripción de asociaciones: 30,05 euros.
c) Por expediente de modificación de estatutos de las entidades a que se refieren las 

letras anteriores, o de inscripción de centros, delegaciones, secciones o filiales: 15,03 euros.
d) Por obtención de informaciones o certificaciones, o por examen de documentación, 

relativas a la asociación:10,50 euros.
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Seis. El pago de la tasa se realizará en efectivo, siéndole de aplicación lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990, debiendo efectuarse o 
justificarse en el momento de la solicitud.

Siete. La gestión y liquidación de las tasas por actuaciones en el Registro Nacional de 
Asociaciones se efectuará por el Ministerio del Interior.

[ . . . ]
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§ 28

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
[Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 166, de 12 de julio de 2007
Última modificación: 1 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2007-13409

[ . . . ]
TÍTULO III

Derechos colectivos del trabajador autónomo

Artículo 19.  Derechos colectivos básicos.
1. Los trabajadores autónomos son titulares de los derechos a:
a) Afiliarse al sindicato o asociación empresarial de su elección, en los términos 

establecidos en la legislación correspondiente.
b) Afiliarse y fundar asociaciones profesionales específicas de trabajadores autónomos 

sin autorización previa.
c) Ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales.
2. Las asociaciones de trabajadores autónomos son titulares de los derechos de carácter 

colectivo a:
a) Constituir federaciones, confederaciones o uniones, previo el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para la constitución de asociaciones, con acuerdo expreso de sus 
órganos competentes. Asimismo, podrán establecer los vínculos que consideren oportunos 
con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales.

b) Concertar acuerdos de interés profesional para los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes afiliados en los términos previstos en el artículo 13 de la 
presente Ley.

c) Ejercer la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de los trabajadores 
autónomos.

d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de las controversias 
colectivas de los trabajadores autónomos cuando esté previsto en los acuerdos de interés 
profesional.

3. Las asociaciones representativas de trabajadores autónomos también serán titulares 
de las facultades establecidas en el artículo 21.3 de la presente Ley.

4. Sin perjuicio de las facultades que corresponden a los sindicatos en el ejercicio del 
derecho a la libertad sindical, éstos gozarán, además, de todos los derechos del apartado 2 
de este artículo respecto de sus trabajadores autónomos afiliados.
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Artículo 20.  Derecho de asociación profesional de los trabajadores autónomos.
1. Las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos se constituirán y regirán 

por lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación y sus normas de desarrollo, con las especialidades previstas en la presente Ley.

2. Estas asociaciones, en cuya denominación y estatutos se hará referencia a su 
especialidad subjetiva y de objetivos, tendrán por finalidad la defensa de los intereses 
profesionales de los trabajadores autónomos y funciones complementarias, pudiendo 
desarrollar cuantas actividades lícitas vayan encaminadas a tal finalidad. En ningún caso 
podrán tener ánimo de lucro. Las mismas gozarán de autonomía frente a las 
Administraciones Públicas, así como frente a cualesquiera otros sujetos públicos o privados.

3. Con independencia de lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, las asociaciones profesionales de 
trabajadores autónomos deberán inscribirse y depositar sus estatutos en el registro especial 
de la oficina pública establecida al efecto en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o de 
la correspondiente Comunidad Autónoma, en el que la asociación desarrolle principalmente 
su actividad. Tal registro será específico y diferenciado del de cualesquiera otras 
organizaciones sindicales, empresariales o de otra naturaleza que puedan ser objeto de 
registro por esa oficina pública.

4. Las asociaciones, confederaciones, uniones y federaciones de trabajadores 
autónomos de carácter intersectorial que hayan acreditado ser representativas y con mayor 
implantación, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, en los términos establecidos 
en el artículo 21 de la presente Ley, serán declaradas de utilidad pública conforme a lo 
previsto en los artículos 32 a 36 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación.

5. Estas asociaciones profesionales sólo podrán ser suspendidas o disueltas mediante 
resolución firme de la autoridad judicial fundada en incumplimiento grave de las leyes.

Artículo 21.  Determinación de la representatividad de las asociaciones de trabajadores 
autónomos.

1. Sin perjuicio de la representación que ostentan de sus afiliados y a los efectos de lo 
previsto en este artículo y el siguiente, tendrán la consideración de asociaciones 
profesionales representativas de los trabajadores autónomos a nivel estatal, aquéllas que, 
inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos, 
demuestren una suficiente implantación en el ámbito nacional.

2. La suficiente implantación a nivel estatal se reconocerá teniendo en cuenta el número 
de trabajadores autónomos afiliados, así como la dimensión de su estructura, reflejada en 
los recursos humanos contratados por la asociación y su implantación en el territorio.

Será necesario acreditar un nivel de afiliación de los cotizantes al Régimen Especial de 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en los términos que 
reglamentariamente se determinen, y disponer de sedes y recursos humanos en, al menos, 
tres comunidades autónomas, todo ello en el año natural anterior al de la solicitud de la 
acreditación.

La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos se deberá 
presentar en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos 
en los términos que reglamentariamente se determinen.

3. Las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos intersectoriales a 
nivel estatal y, además, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, 
gozarán de una posición jurídica singular, que les otorga capacidad jurídica para actuar en 
representación de los trabajadores autónomos a todos los niveles territoriales con las 
siguientes funciones:

a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas u otras 
entidades u organismos de carácter estatal o de comunidad autónoma que la tengan 
prevista.

b) Ser consultadas cuando las Administraciones Públicas diseñen las políticas públicas 
que incidan sobre el trabajo autónomo.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 28  Ley del Estatuto del trabajo autónomo [parcial]

– 168 –



c) Colaborar en el diseño de programas públicos dirigidos a los trabajadores autónomos 
en los términos previstos legalmente.

d) Cualquier otra función que se establezca legal o reglamentariamente.
4. La suficiente implantación a nivel autonómico se reconocerá teniendo en cuenta los 

mismos criterios que para el reconocimiento de la representatividad a nivel estatal, en los 
términos establecidos en el apartado 2.

Las Asociaciones profesionales de Trabajadores Autónomos que tengan la consideración 
de representativas a nivel autonómico gozarán de capacidad para ejercer, en el ámbito 
específico de la comunidad autónoma, las funciones previstas en el apartado 3.

Artículo 22.  Consejo del Trabajo Autónomo.
1. El Consejo del Trabajo Autónomo se constituye, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional 
del trabajo autónomo.

2. Son funciones del Consejo:
a) Emitir su parecer con carácter facultativo sobre:
1.º Los anteproyectos de leyes o proyectos de Reales Decretos que incidan sobre el 

trabajo autónomo. En el supuesto de que se produjeran modificaciones que pudieran afectar 
al Estatuto de Trabajo Autónomo, el informe tendrá carácter preceptivo.

2.º El diseño de las políticas públicas de carácter estatal en materia de trabajo autónomo.
3.º Cualesquiera otros asuntos que se sometan a consulta del mismo por el Gobierno de 

la Nación o sus miembros.
b) Elaborar, a solicitud del Gobierno de la Nación o de sus miembros, o por propia 

iniciativa, estudios o informes relacionados con el ámbito de sus competencias.
c) Elaborar su reglamento de funcionamiento interno.
d) Cualesquiera otras competencias que le sean atribuidas legal o reglamentariamente.
3. El Consejo del Trabajo Autónomo estará compuesto por representantes de las 

asociaciones profesionales de trabajadores autónomos representativas cuyo ámbito de 
actuación sea intersectorial y estatal, por las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas y por representantes de la Administración General del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de la asociación de Entidades Locales más representativa en el 
ámbito estatal.

También estarán representados los Consejos del Trabajo Autónomo de ámbito 
autonómico.

4. La Presidencia del Consejo corresponderá al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
en la forma reglamentariamente prevista.

5. Los créditos necesarios para su funcionamiento se consignarán en los presupuestos 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

6. Reglamentariamente se desarrollará la composición y régimen de funcionamiento del 
Consejo.

7. Las Comunidades Autónomas podrán constituir, en su ámbito territorial, Consejos 
Consultivos en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo. Así mismo 
podrán regular la composición y el funcionamiento de los mismos.

A los efectos de estar representados en el Consejo del Trabajo Autónomo Estatal, cada 
Consejo del Trabajo Autónomo de ámbito autonómico deberá solicitar su participación en el 
mismo y designará un representante, que en cualquier caso corresponderá a la asociación 
de autónomos con mayor representación en ese ámbito.

[ . . . ]
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§ 29

Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el 
Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador 
autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el 
Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores 

autónomos. [Inclusión parcial]

Ministerio de Trabajo e Inmigración
«BOE» núm. 54, de 4 de marzo de 2009
Última modificación: 1 de mayo de 2020

Referencia: BOE-A-2009-3673

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Del Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras 
Autónomas

Artículo 12.  Creación del Registro.
1. Se crea el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras 

Autónomas, en el que se deberán inscribir las asociaciones sin fin de lucro a que se refieren 
los apartados 2 y 3 de este artículo que desarrollen su actividad en el territorio del Estado, 
siempre que no la desarrollen principalmente en una Comunidad Autónoma, y que estén 
inscritas previamente en el Registro Nacional de Asociaciones.

A estos efectos, se entiende que las Asociaciones Profesionales de Trabajadores 
Autónomos desarrollan actividad principalmente en una Comunidad Autónoma cuando más 
del 50 por ciento de sus asociados estén domiciliados en la misma.

2. Tendrán la consideración de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos 
aquellas asociaciones que agrupen a las personas físicas que estén comprendidas en el 
artículo 1 del Estatuto del Trabajo Autónomo, y que tengan por finalidad la defensa de los 
intereses profesionales de sus asociados y funciones complementarias.

En la denominación y en los estatutos deberán hacer referencia a su especialidad 
subjetiva y de objetivos.

3. También deberán inscribirse las Federaciones, Confederaciones o Uniones de 
Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos comprendidas en el mismo ámbito.

Artículo 13.  Organización administrativa.
El Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas 

dependerá orgánicamente del Ministerio de Trabajo e Inmigración y estará adscrito a la 
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Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad 
Social de las Empresas. Radicará en Madrid y tendrá carácter único para todo el territorio del 
Estado.

Artículo 14.  Encargado del Registro.
El titular de la Subdirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de 

la Responsabilidad Social de las Empresas, será el encargado del Registro Estatal de 
Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas y a él corresponderá toda 
decisión o acuerdo relativo a la competencia del mismo.

Contra sus resoluciones se podrá interponer recurso de alzada ante el Director General 
de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, en la forma y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 15.  Funciones del Registro.
El Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas 

tendrá las siguientes funciones:
1. Inscribir a las Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos y las 

Federaciones, Confederaciones y Uniones de Asociaciones Profesionales de Trabajadores 
Autónomos de ámbito estatal, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 12 de 
este real decreto, así como sus modificaciones estatutarias, variaciones de los órganos de 
gobierno y su cancelación.

2. Expedir las oportunas certificaciones acreditativas de los datos obrantes en el 
Registro.

Artículo 16.  Inscripción en el Registro.
1. La inscripción en el Registro se formalizará mediante solicitud dirigida a la Dirección 

General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, conforme al modelo de solicitud correspondiente, a la que se acompañará la 
siguiente documentación:

a) Número de Identificación Fiscal de la Asociación. (N.I.F).
b) El acta fundacional de la Asociación que deberá contener la documentación referida 

en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación o, en su caso, certificado de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones 
con copia certificada de los estatutos vigentes y la acreditación de la representación de la 
entidad.

Las Federaciones, Confederaciones y Uniones deberán acompañar al acta fundacional 
un certificado del acuerdo del órgano competente de las asociaciones fundadoras, del que 
se deduzca la voluntad de constituir la entidad correspondiente y la designación de la 
persona física que la represente.

c) Certificación de inscripción expedida por el Registro Nacional de Asociaciones.
d) Relación de asociados con especificación de los siguientes datos: número de 

asociado, nombre y apellidos, sexo, N.I.F y domicilio.
Las Federaciones, Confederaciones y Uniones, deberán aportar relación de las 

asociaciones que las integran en la que se especificarán los siguientes datos: número de 
asociado, denominación, domicilio y NIF de las asociaciones, así como nombre y apellidos, 
domicilio y NIF de los trabajadores autónomos de cada una de ellas. No obstante, las 
Federaciones, Confederaciones, y Uniones que hayan aportado estos datos a otros registros 
públicos podrán cumplir con este requisito mediante certificación expedida por el órgano 
correspondiente y que contendrá los datos a que este apartado se refiere.

Asimismo, cada asociación integrante de las Federaciones, Confederaciones, y Uniones 
estará habilitada para aportar directamente ante el Registro la relación de asociados y la 
especificación de los datos de esta letra d), incluyendo la referencia expresa de la 
Federación, Confederación o Unión a la que pertenecen, las cuáles deberán aportar ante el 
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Registro un listado completo de los datos identificativos de todas las asociaciones que la 
integran.

2. Presentada la solicitud, el Registro procederá a la calificación del acto objeto de 
inscripción registral, mediante el estudio de su adecuación jurídica y del cumplimiento de las 
formalidades exigidas en el presente real decreto y demás normativa de carácter imperativo.

3. Cuando la solicitud o los documentos acompañados a la misma no reúnan los 
requisitos exigibles, se requerirá a los solicitantes para su subsanación en el plazo de diez 
días. De no hacerlo en tiempo y forma, el Registro le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución dictada al efecto, procediendo al archivo de lo actuado.

4. Cuando el acto susceptible de inscripción resulte ajustado a Derecho, el Registro así 
lo declarará mediante la correspondiente resolución, y dispondrá su inscripción en la hoja 
registral.

Artículo 17.  Procedimiento.
Los actos sujetos a inscripción y los acuerdos dictados por el Registro Estatal de 

Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas estarán sujetos al 
procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 18.  Comunicación de modificaciones.
1. Los órganos correspondientes de cada una de las asociaciones inscritas, vendrán 

obligados a comunicar a este Registro mediante certificación expedida por el Registro 
Nacional de Asociaciones cualquier cambio o alteración sustancial que se produzca desde 
su inscripción, y particularmente, los referidos a domicilio, órganos directivos y estatutos.

2. De forma cuatrienal, las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones y Uniones 
Profesionales de Trabajadores Autónomos inscritas en el presente Registro estarán 
obligadas a remitir relación actualizada de sus asociados con especificación de los datos 
reseñados en la letra d) del artículo 16.1.

Artículo 19.  Cancelación.
La cancelación en este Registro de la inscripción de las Asociaciones, Federaciones, 

Confederaciones y Uniones Profesionales de Trabajadores Autónomos, se producirá por la 
pérdida de alguno de los requisitos previstos para su calificación, de oficio o a instancia de la 
entidad interesada, por la revocación del NIF de la asociación, así como por incumplimiento 
de la obligación de remisión de los datos a los que se refieren los artículos 16.1 y 18.1.

Artículo 20.  Sistema de registro.
1. Cada asociación dispondrá en el Registro de una hoja personal, a la que se atribuirá 

un número ordinal.
En la hoja personal se practicará la inscripción al primer asiento que se practique a la 

asociación, y las anotaciones al margen de la inscripción que resulten preceptivas, conforme 
a lo dispuesto en este real decreto. La inscripción y posteriores anotaciones se numerarán 
correlativamente según el orden cronológico de su producción. La cancelación determina la 
extinción de la inscripción.

Los documentos que accedan al Registro formarán el expediente de cada entidad, 
incorporándose al archivo del registro.

2. El sistema de registro dispondrá de los medios informáticos y telemáticos oportunos 
que sean necesarios para la simplificación del procedimiento.

[ . . . ]
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§ 30

Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible y la Solidaridad Global. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 44, de 21 de febrero de 2023

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2023-4512

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Órganos competentes en la ejecución de la política española de cooperación 
para el desarrollo sostenible

[ . . . ]
Sección 3.ª Otras entidades

Artículo 38.  Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y sociedad civil.
1. Esta ley reconoce el papel diferenciado de las Organizaciones No Gubernamentales 

para el Desarrollo (en adelante, ONGD) como actores fundamentales del sistema de 
cooperación y expresión de la sociedad civil organizada en relación con la cooperación al 
desarrollo sostenible, para la ejecución de acciones de cooperación para el desarrollo 
sostenible, la promoción de la coherencia de políticas, el fortalecimiento del espacio cívico y 
democrático y la defensa de los derechos humanos, en la respuesta a las crisis humanitarias 
y el fomento de la participación social y la solidaridad y la ciudadanía global. El Estado 
promoverá alianzas con las ONGD y la sociedad civil en su conjunto, tanto en España como 
en los países socios atendiendo a los principios y objetivos de los artículos 2 y 4 de esta ley.

2. A los efectos de esta ley se consideran ONGD aquellas entidades de Derecho privado, 
legalmente constituidas y sin fin de lucro, que tengan entre sus fines o como objeto expreso, 
según sus propios Estatutos, la realización de actividades relacionadas con los principios y 
objetivos de la cooperación para el desarrollo sostenible y la acción humanitaria. Las ONGD 
habrán de gozar de plena capacidad jurídica y capacidad de obrar, y deberán disponer de 
una estructura susceptible de garantizar suficientemente el cumplimiento de sus objetivos. A 
todos los efectos de esta ley, las organizaciones que ostentan la representación en España 
de organismos multilaterales y están reconocidas como sus comités nacionales, serán 
reconocidas en sus especificidades según la correspondiente normativa internacional de 
aplicación.

3. Las ONGD que cumplan los requisitos del apartado anterior podrán inscribirse en el 
Registro de la AECID que será regulado reglamentariamente o en los registros que con 
idéntica finalidad puedan crearse en las comunidades autónomas, condición indispensable 
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para acceder a ayudas y subvenciones de las Administraciones públicas computables como 
AOD.

4. El Estado fomentará las actividades de las ONGD y otros agentes sociales y de la 
sociedad civil de acuerdo con la normativa vigente y esta ley atendiendo a los principios y 
objetivos de los artículos 2 y 4. Para ello, las Administraciones públicas, dentro del ámbito de 
sus competencias, podrán conceder ayudas y subvenciones y establecer convenios estables 
y otras formas de alianzas, con las ONGD y otros agentes sociales y de la sociedad civil. En 
el ámbito de la Administración General del Estado, se definirá un marco de relación estable 
con la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España en nombre de la sociedad civil 
organizada que impulse las capacidades y contribución de las ONGD a los objetivos de la 
cooperación y promueva la simplificación de las cargas burocráticas. Asimismo, se 
establecerán alianzas entre la AECID y las ONGD con el objetivo de procurar el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en los países socios. Estas alianzas 
podrán también ser articuladas localmente para actuaciones conjuntas entre las Oficinas de 
la cooperación española y las ONGD que trabajen en ese ámbito concreto.

5. A los efectos de esta ley se consideran organizaciones de la sociedad civil (OSC) a las 
entidades no gubernamentales sin fines de lucro, constituidas legalmente, que estimulan la 
participación ciudadana y operan bajo los principios del artículo 2 desde una perspectiva de 
justicia global. Las OSC pueden incluir desde organizaciones comunitarias de base, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), redes y plataformas especializadas entre otras, 
y realizan actividades especializadas conforme a los objetivos del artículo 4, y de forma 
especial en el ámbito de la promoción de los derechos humanos y de las mujeres, el medio 
ambiente, la justicia social, la democracia y la paz.

6. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
facilitarán la información necesaria y asesorarán a las ONG que operan en el ámbito de la 
cooperación para el desarrollo sostenible, con el fin de promover el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para la aplicación del régimen fiscal y de incentivos a las entidades sin 
fines lucrativos y mecenazgo.

[ . . . ]
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§ 31

Real Decreto 193/2015, de 23 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
«BOE» núm. 83, de 7 de abril de 2015

Última modificación: 24 de julio de 2024
Referencia: BOE-A-2015-3714

El artículo 33 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, prevé la creación del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo (ONGD) adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. El Real Decreto 993/1999, de 11 de junio, aprobó el Reglamento del Registro de 
ONGD en el que se regulaba el contenido de las inscripciones, así como los procedimientos 
de inscripción, modificación y cancelación.

El acceso al Registro constituye, tal como establece el citado artículo 33 de la Ley 
23/1998, de 7 de julio, una condición indispensable para recibir de las Administraciones 
públicas ayudas y subvenciones computables como ayuda oficial al desarrollo, a la vez que 
permite acceder a los incentivos fiscales que prevé el artículo 35. Esta circunstancia obliga a 
verificar la idoneidad de las entidades que se inscriben, así como la veracidad de los datos 
inscritos, y a tomar las medidas necesarias para que la información recogida se mantenga 
actualizada, consiguiendo el más alto nivel de fidelidad del Registro a la realidad.

El tiempo transcurrido desde la aprobación del Reglamento ha puesto de manifiesto la 
importancia del Registro de ONGD como reflejo de la diversidad y características del tejido 
asociativo comprometido con la solidaridad internacional, como instrumento para la 
publicidad de las ONGD, como referente para poder acogerse a los beneficios fiscales que la 
ley determina, así como para la gestión de las convocatorias de subvenciones, tanto de 
ámbito estatal como autonómico. No obstante, los cambios producidos en el sector y en la 
propia Administración General del Estado, junto con la creación de registros de la misma 
naturaleza en algunas comunidades autónomas hacen que la adaptación del Reglamento al 
nuevo contexto sea ineludible.

El Reglamento aborda, en primer lugar, la definición del tipo de entidad susceptible de 
inscripción en el Registro. La evolución del sector de las ONGD, impulsada por una creciente 
implantación social, experiencia y profesionalización en su funcionamiento, ha modificado la 
estructura y forma de actuar de las mismas, y ha propiciado también un aumento en su 
número. Resulta por ello conveniente desarrollar la somera definición de ONGD que 
proporciona el artículo 32 de la Ley 23/1998, de 7 de julio. Se clarifican así conceptos de 
fuerte indeterminación como el carácter no gubernamental de los solicitantes, excluyendo a 
aquellos que mantengan vínculos jurídicos de dependencia con las administraciones y 
entidades del sector público; los fines en materia de cooperación o la estructura suficiente, 
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requisitos todos ellos que han de cumplir aquellas entidades que soliciten la inscripción en el 
Registro de ONGD.

Se completa la definición del ámbito subjetivo con la descripción del procedimiento de 
primera inscripción.

El real decreto establece un periodo transitorio de doce meses para que las entidades 
actualmente inscritas se adecuen a los requisitos y obligaciones establecidas en el nuevo 
Reglamento.

En segundo lugar, el real decreto trata los aspectos relacionados con el mantenimiento y 
actualización de los datos registrales.

La sucesiva ampliación del acceso de los ciudadanos a los servicios públicos a través de 
medios electrónicos posibilita, en primer término, que la documentación pueda remitirse 
preferentemente en este formato. Por otra parte, facilita que la actualización de algunos de 
los datos inscritos más relevantes, esto es, aquellos que permiten obtener una radiografía de 
la estructura y ámbito en el que las entidades inscritas desarrollan sus funciones, sea más 
rápida y eficaz. Por tanto, se dan las condiciones necesarias para que puedan establecerse 
procedimientos de actualización casi permanente del Registro.

Con esta finalidad de mantener un Registro de ONGD con una información actualizada, 
el Reglamento regula las figuras de la actualización y la modificación de los datos inscritos, 
así como de la suspensión de la inscripción en los casos en los que aquéllas no se 
produzcan en los plazos establecidos.

Con el mismo objetivo se regulan los procesos de sucesión de entidades inscritas en el 
Registro, atendiendo así al contexto actual en el que se está produciendo un incremento de 
fusiones, absorciones o simples cambios de forma jurídica a los que debe dar respuesta el 
Registro de ONGD.

Por último, algunas comunidades autónomas, haciendo uso de la facultad prevista en el 
artículo 33.1 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, han creado registros de ONGD en sus 
respectivos territorios. Sin embargo, el Reglamento del Registro de ONGD no preveía la 
articulación de instrumentos de cooperación entre éste y los registros autonómicos, más allá 
del mandato genérico introducido por el legislador en el citado artículo. Esta circunstancia 
trata de ser subsanada en la nueva redacción del Reglamento, que prevé para este caso 
concreto la posibilidad de suscribir convenios de colaboración para asegurar la comunicación 
y homologación de datos registrales por medios electrónicos.

El real decreto ha sido informado por el Consejo de Cooperación al Desarrollo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previa 

aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 
de marzo de 2015,

DISPONGO:

Artículo único.  Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única.  No incremento del gasto público.
La aplicación del presente real decreto se hará sin aumento de coste de funcionamiento 

de los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento de dotaciones, retribuciones 
u otros gastos de personal.

Disposición transitoria única.  Adaptación de las entidades al nuevo Reglamento.
1. Las entidades inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto deberán adecuar su 
inscripción en el registro, así como la adaptación a la normativa correspondiente de acuerdo 
con su naturaleza jurídica, en los doce meses siguientes a su entrada en vigor. Transcurrido 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 31  Reglamento del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo

– 176 –



dicho plazo sin que se haya solicitado su adaptación, el Registro podrá iniciar de oficio el 
procedimiento de cancelación de la inscripción, previo trámite de audiencia.

2. El Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
resolverá sobre la idoneidad de la adaptación de las entidades inscritas en el plazo de seis 
meses desde su solicitud.

3. En los casos en los que la entidad solicitante de la adaptación no cumpla con los 
requisitos necesarios para la inscripción, el Registro de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo resolverá la cancelación de la misma, previo trámite de 
audiencia.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Queda derogado el Real Decreto 993/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la 
Agencia Española de Cooperación Internacional.

2. Quedan asimismo derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior 
rango que se opongan a lo dispuesto en este real decreto y en el reglamento que se 
aprueba.

Disposición final primera.  Facultades de ejecución y aplicación.
Se faculta al Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo para, previo cumplimiento de los trámites oportunos, dictar cuantas medidas sean 
necesarias en la ejecución y la aplicación de lo previsto en el reglamento que se aprueba.

Disposición final segunda.  Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.3.ª de la 

Constitución, por el cual le corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre 
«relaciones internacionales».

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO

Artículo 1.  Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el Registro de Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo (Registro de ONGD) previsto en el artículo 33 de la Ley 
23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el procedimiento de 
inscripción en el mismo y las relaciones de colaboración con los registros de ONGD de las 
comunidades autónomas.

Artículo 2.  Régimen jurídico.
Los procedimientos de inscripción, modificación y cancelación se regirán por lo 

establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el presente 
Reglamento.

Artículo 3.  Adscripción.
El Registro de ONGD depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y 

se encuentra adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) a través de su Director.
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Artículo 4.  Ámbito subjetivo.
1. Podrán ser inscritas en el Registro de ONGD las entidades de derecho privado, 

legalmente constituidas en España, sin fines de lucro, que gocen de plena capacidad jurídica 
y de obrar, que tengan entre sus fines o como objeto expreso, según sus propios Estatutos, 
la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación 
internacional para el desarrollo y que dispongan de una estructura susceptible de garantizar 
suficientemente el cumplimiento de sus objetivos.

2. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo inscritas en el Registro de 
ONGD no podrán mantener una relación jurídica de dependencia con ninguna administración 
pública o entidades del sector público. Se presumirá esta relación de dependencia cuando 
en sus órganos de gobierno estén formados en más de un 30 por 100 por personas que 
actúen en representación de administraciones públicas o entidades del sector público.

En ningún caso serán reconocidas como Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo, a los efectos del presente Reglamento, las universidades, los partidos políticos, 
los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las 
organizaciones empresariales y los sindicatos.

3. Se entenderá que una entidad realiza actividades relacionadas con los principios y 
objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo cuando la finalidad establecida 
en sus estatutos sea la promoción de los principios y objetivos establecidos en los artículos 2 
y 3 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, y desarrolle su actividad de manera continuada en 
alguno de los países y sectores de la cooperación para el desarrollo que establezca el 
Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, así como en materia de educación para el desarrollo.

4. Se entenderá que una entidad dispone de una estructura susceptible de garantizar 
suficientemente el cumplimiento de sus objetivos cuando posea medios materiales y 
personales propios que garanticen la sostenibilidad de las actividades que realiza.

Artículo 5.  Contenido de las inscripciones.
1. El Registro de ONGD practicará las inscripciones mediante procedimientos 

informáticos en hojas registrales independientes y que contengan espacios necesarios para 
la práctica de los asientos preceptivos.

2. La hoja registral deberá contener al menos los siguientes asientos y sus 
modificaciones:

a) Denominación.
b) Número de identificación fiscal.
c) Domicilio de la sede, así como, en su caso, de sus delegaciones.
d) Datos identificativos de los promotores o fundadores.
e) Fecha de aprobación y, en su caso, modificación de los Estatutos.
f) Número y fecha de inscripción en el registro, de ámbito estatal o autonómico, que 

corresponda en función de su naturaleza jurídica.
g) Identificación de las personas que componen el órgano de gobierno.
h) Fines y actividades relacionados con los principios y objetivos de la cooperación 

internacional para el desarrollo.
i) Sectores de actividad.
j) Patrimonio y fuentes de financiación.
k) Número de cooperantes que trabajan en la entidad.
l) Número de socios y de voluntarios.
m) Fecha de inscripción.

Artículo 6.  Solicitud de inscripción.
1. La solicitud de inscripción se dirigirá al Registro de ONGD y se presentará en el 

Registro general de la AECID o en cualquiera de las oficinas y registros a que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, acompañada de la documentación que 
se enumera en el artículo siguiente.
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2. Si la solicitud se realiza de forma electrónica, la documentación que no haya podido 
ser anexada en formato digital podrá presentarse por cualquiera de los medios indicados en 
el apartado anterior.

Artículo 7.  Documentación que debe aportarse con la solicitud de primera inscripción.
1. A la solicitud de primera inscripción deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Documento nacional de identidad de los representantes de la entidad y 

documentación acreditativa de su representación.
b) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad por medio de la copia del 

acuerdo de creación o acta fundacional y de sus Estatutos.
c) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.
d) Certificado de inscripción en el registro público correspondiente en función de la 

naturaleza jurídica de la entidad. En dicho certificado deberá constar la denominación, el 
domicilio social, el número de inscripción, la fecha de alta y, en su caso, de la última 
actualización y los representantes autorizados.

e) Declaración responsable del representante legal de la entidad en la que se incluya 
una breve descripción de la actividad que realiza la entidad, el sector al que se dirige su 
actuación, la relación de actividades, proyectos y programas que la entidad haya realizado 
en materia de cooperación internacional para el desarrollo, así como, en su caso, las 
subvenciones y ayudas destinadas a la cooperación internacional para el desarrollo recibidas 
por parte de las administraciones públicas o por donantes internacionales.

La declaración responsable hará referencia a hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, con la seguridad social y por reintegro de subvenciones.

f) Certificado de la entidad en el que se acredite la existencia de estructura suficiente 
para garantizar los fines de la entidad. El certificado deberá contener al menos el 
organigrama de la entidad y sus delegaciones, el número de personas socias, el personal 
contratado y el número de voluntarios y cooperantes dedicados a las actividades 
relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo.

g) Certificado de la entidad en el que se acrediten los fondos recibidos procedentes de 
cuotas de socios, donaciones e ingresos generados por actividades de captación de fondos 
privados susceptibles de financiar parte de la actividad de la entidad.

h) Memoria anual correspondiente al último año de actividad, si la tuviere.
2. Los solicitantes podrán autorizar a la AECID a recabar los datos relativos a algunos de 

los documentos exigidos y a comprobar que la entidad se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la seguridad social y por reintegro de 
subvenciones, quedando en tal caso eximidos de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 8.  Resolución del procedimiento de inscripción.
1. Vista la solicitud y la documentación que la acompañe, el director de la AECID 

resolverá motivadamente ordenando o denegando la inscripción.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses contados 

desde la entrada de la solicitud en el Registro general de la AECID. Transcurrido dicho plazo 
sin que se haya notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud de 
inscripción.

3. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá recurso 
potestativo de reposición ante el Director de la AECID o bien recurso contencioso 
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.

Téngase en cuenta que se amplía en seis meses el plazo máximo para dictar y notificar la 
resolución del procedimiento de inscripción en el Registro de organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo desde la entrada de la solicitud en el Registro general de la 
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, según establece el apartado 
primero de la Resolución de 26 de marzo de 2021. Ref. BOE-A-2021-6306

Artículo 9.  Sucesión de entidades inscritas en el Registro de ONGD.
1. Se establecerá el procedimiento para la sucesión de entidades inscritas en el Registro 

de ONGD como consecuencia de procesos de fusión, absorción, escisión o cambio de forma 
jurídica.

2. El procedimiento para el reconocimiento de la sucesión, que implicará el de la 
antigüedad a efectos de convocatorias de subvenciones de la AECID, asegurará la 
acreditación de la transferencia de los derechos y obligaciones de las entidades 
preexistentes a la nueva entidad o, en su caso, a la que permanezca.

3. El reconocimiento de la sucesión, que implicará, en su caso, la inscripción de la 
entidad sucesora, será acordado por el Director de la AECID en el plazo de tres meses 
contados desde la entrada de la solicitud en el Registro general de la AECID.

Artículo 10.  Efectos de la inscripción.
De acuerdo con el artículo 33. 2 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, la inscripción en el 

Registro de ONGD será condición indispensable para recibir de la Administración General 
del Estado, en el ámbito de sus competencias, ayudas o subvenciones computables como 
ayuda oficial al desarrollo, así como para el acceso a los incentivos fiscales a que se refiere 
el artículo 35 de la misma norma.

Artículo 11.  Actualización de datos inscritos.
1. Los datos inscritos en el Registro de ONGD a los que se refieren las letras i), j), k) y l) 

del artículo 5.2 deberán ser actualizados en todo caso dentro de los cuatro primeros meses 
de cada año mediante comunicación del representante legal de la entidad de acuerdo con el 
modelo puesto a disposición de los interesados. Para las entidades que estén sujetas a la 
obligación de auditar las cuentas anuales, esta comunicación tendrá el carácter de previsión 
sujeta a cambios al cierre definitivo del ejercicio anterior.

2. La falta de comunicación por parte de la entidad en el plazo estipulado para la 
actualización de los datos inscritos producirá la suspensión de los efectos de la inscripción 
si, realizado el requerimiento por parte del Registro, la comunicación no se produjera en el 
plazo de un mes. En todo caso, la suspensión finalizará en la fecha en que se produzca la 
aportación de la documentación.

Artículo 12.  Modificación de los datos inscritos.
1. Cualquier modificación relativa a los apartados a), b), c), e), g) y h) del artículo 5.2 

deberá ser comunicada al Registro de ONGD en el plazo de tres meses desde el momento 
en que se produzca por acuerdo del órgano de gobierno y representación de la entidad. La 
comunicación se acompañará de la documentación necesaria para acreditar la modificación, 
que incluirá la certificación de la inscripción de la misma en el registro correspondiente o, en 
su defecto, la solicitud de inscripción.

2. La falta de comunicación por parte de la entidad en relación a la modificación de los 
datos inscritos producirá la suspensión de los efectos de la inscripción si, realizado el 
requerimiento por parte del Registro, la comunicación no se produjera en el plazo de un mes. 
En todo caso, la suspensión finalizará en la fecha en que se produzca la aportación de la 
documentación.

Artículo 13.  Cancelación de la inscripción.
1. La inscripción en el Registro de ONGD podrá ser cancelada:
a) Por voluntad de la entidad manifestada por su órgano de gobierno.
b) De oficio, y previo trámite de audiencia, en los siguientes casos:
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1.º Por extinción o disolución de la entidad debidamente acreditada.
2.º Cuando conste fehacientemente que ha dejado de cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 38.3 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero.
3.º En caso de incumplimiento reiterado de sus obligaciones, de acuerdo con la 

legislación vigente, por parte de las entidades promotoras de la cooperación.
2. La finalización del procedimiento de sucesión regulado en el artículo 9 implicará la 

cancelación de la inscripción de la entidad preexistente.
3. La cancelación de la inscripción será acordada por el Director de la AECID en el plazo 

de tres meses contados desde la entrada de la solicitud en el Registro general de la AECID 
en el supuesto establecido en el apartado a). Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la cancelación de la inscripción 
por silencio positivo.

Si el procedimiento de cancelación se hubiera iniciado de oficio, se producirá la 
caducidad del mismo transcurrido el plazo de tres meses sin que se haya notificado 
resolución expresa.

4. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá recurso 
potestativo de reposición ante el Director de la AECID o bien recurso contencioso 
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.

Artículo 14.  Publicidad del Registro de ONGD.
1. El Registro de ONGD tiene carácter público. El derecho de acceso al mismo se 

ejercerá de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, y su normativa de desarrollo.

2. La publicidad se ajustará a los requisitos establecidos en la normativa vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal y se hará efectiva mediante certificación 
del contenido de los asientos emitida a solicitud de persona interesada, mediante nota 
simple informativa o por medio de listados.

3. Las certificaciones podrán solicitarse por cualquier medio que permita la constancia de 
la solicitud realizada y la identidad del solicitante y se expedirán en el plazo de cinco días 
contados desde la fecha en que se presente la misma.

4. No resultará procedente la publicidad del Registro de ONGD por medio de certificación 
en el supuesto de entidades que no hayan comunicado las actualizaciones o modificaciones 
de los datos registrales de acuerdo con los artículos 11 y 12.

Artículo 15.  Relaciones de colaboración entre el Registro de ONGD y las comunidades 
autónomas.

1. La AECID podrá suscribir los convenios de colaboración que resulten necesarios con 
los registros de ONGD de las comunidades autónomas, así como con aquellas comunidades 
autónomas que no posean registro propio para la regulación del intercambio de información 
a fin de asegurar la comunicación y la homologación de datos registrales.

2. El Registro de ONGD facilitará a los registros de ONGD de las comunidades 
autónomas cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a su disposición y se 
precisen para el ejercicio de sus propias competencias.

3. Los intercambios de documentación y de datos entre los registros se realizarán 
preferentemente por medios electrónicos.

Artículo 16.  Cumplimiento de las obligaciones de las entidades inscritas.
La AECID realizará, de oficio, las actuaciones necesarias para la comprobación del 

cumplimiento de sus obligaciones por las entidades promotoras y, en particular, las que 
afectan a las personas cooperantes y a las personas voluntarias.
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§ 32

Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las 
asociaciones de alumnos

Ministerio de Educación y Ciencia
«BOE» núm. 180, de 29 de julio de 1986
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1986-20180

El artículo 7.º de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, establece que los alumnos podrán asociarse de acuerdo con la Ley y con las 
normas que reglamentariamente se establezcan. Por ello, y a fin de establecer el cauce 
asociativo de acuerdo con las finalidades establecidas en la Ley 8/1985, de 3 de julio, se 
dicta el presente Real Decreto que aprueba el Reglamento de las asociaciones de alumnos 
de acuerdo con el citado artículo 7.º y la disposición final primera de la expresada Ley 
Orgánica. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, previo informe del 
Consejo Nacional de Educación, de acuerdo con el Consejo de Estado previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de julio de 1986,

DISPONGO:

Artículo 1.  
Se considerarán asociaciones de alumnos las que, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 7.º de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y de acuerdo con los 
principios de participación y representación democráticas, se constituyan en los Centros 
docentes, públicos o privados, que impartan enseñanzas de Educación General Básica, 
Bachillerato y Formación Profesional.

Artículo 2.  
Podrán asociarse todos los alumnos de los Centros docentes señalados, a excepción de 

los que cursen la Educación Preescolar y los ciclos inicial y medio de la Educación General 
Básica.

Artículo 3.  
Las asociaciones de alumnos se regirán por la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la 

Educación y por el presente Real Decreto, así como, dentro de las prescripciones contenidas 
en dichas normas, por lo que establezcan sus propios estatutos.

Artículo 4.  
Las asociaciones de alumnos asumirán las siguientes finalidades:
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a) Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en los 
Centros.

b) Colaborar en la labor educativa de los Centros y en las actividades complementarias y 
extraescolares de los mismos.

c) Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del Centro.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de 

trabajo en equipo.
e) Promover federaciones y confederaciones, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la legislación vigente.
f) Facilitar el ejercicio de los derechos de los al alumnos reconocidos por la legislación 

vigente, y en particular por el artículo 6.º de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la 
Educación.

g) Asistir a los alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión 
de los Centros sostenidos con fondos públicos.

h) Facilitar la representación de los alumnos en los consejos escolares de los Centros 
públicos y concertados y la participación de los alumnos en la programación general de la 
enseñanza a través de los correspondientes órganos colegiados.

i) Cualquier otra finalidad determinada y lícita prevista en sus estatutos siempre que 
resulte compatible con las anteriores.

Artículo 5.  
Las asociaciones de alumnos se constituirán mediante acta que deberá ser firmada, al 

menos, por el 5 por 100 de los alumnos del Centro con derecho a asociarse y, en todo caso, 
por un mínimo de cinco. En dicha acta constará el propósito de asumir, de acuerdo con los 
respectivos estatutos, el cumplimiento de las finalidades señaladas en el artículo anterior. El 
acta y los estatutos se depositarán en la Secretaría del Centro a los efectos prevenidos en el 
artículo 7.º del presente Real Decreto y a fin de acreditar la constitución de la asociación.

Artículo 6.  
Los estatutos deberán regular, al menos, los siguientes extremos:
a) Denominación de la asociación, que deberá contener una referencia que la singularice 

y una indicación al Centro docente en el que se constituye.
b) Fines que se propone la asociación, además de los señalados en el artículo 4.º
c) Domicilio, que será el del Centro docente en el que cursen estudios los alumnos.
d) Órganos rectores y forma de actuación de los mismos, que en todo caso deberán ser 

democráticos.
e) Procedimiento de admisión y pérdida de la cualidad de socio.
f) Derechos y deberes de los asociados.
g) Recursos económicos previstos.
h) Régimen de modificación de sus estatutos.

Artículo 7.  
1. Una vez constituida una asociación, la Secretaría del Centro remitirá al 

correspondiente órgano provincial del Ministerio de Educación y Ciencia copia del acta y de 
los estatutos, así como de las modificaciones estatutarias que pudieran producirse y del 
posible acuerdo de extinción.

2. Los órganos provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia procederán a incluir 
las asociaciones en un censo establecido al efecto siempre que los fines de las mismas se 
adecuen a lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y en el 
presente Real Decreto.

3. La inclusión en el censo, que en todo caso tendrá carácter declarativo, se entenderá 
producida si, transcurridos dos meses desde la presentación del acta y de los estatutos, no 
hubiera recaído resolución expresa.

4. Los órganos provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia remitirán a éste la 
relación de las asociaciones incluidas en el respectivo censo, acompañada de certificación 
relativa a las características singulares de las mismas.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 32  Asociaciones de alumnos

– 183 –



Artículo 8.  
1. Las asociaciones de alumnos podrán celebrar reuniones en los locales de los Centros 

en que cursen estudios sus miembros, siempre que las mismas se circunscriban a los fines 
propios de la asociación y no alteren el normal desarrollo de las actividades docentes.

2. A efectos de la utilización de los locales a que se refiere el apartado anterior, será 
necesaria la previa conformidad del Director del Centro, de acuerdo con lo que disponga el 
reglamento orgánico del mismo o, en su caso, el reglamento de régimen interior.

3. Los Directores de los Centros públicos, dentro de los medios materiales de que 
dispongan, facilitarán el uso de un local para el desarrollo de las actividades internas de 
carácter permanente de las asociaciones constituidas en los mismos, siempre que sea 
solicitado por éstas.

Artículo 9.  
1. Las actividades que las asociaciones de alumnos desarrollen en los Centros docentes 

no podrán ser distintas a las establecidas en sus estatutos dentro del marco de los fines que 
les asignan como propios la Ley Orgánica y el presente Real Decreto.

2. De dichas actividades deberá ser informado el Consejo Escolar del Centro y de las 
mismas podrán participar todos los alumnos que lo deseen.

Artículo 10.  
1. Las asociaciones de alumnos deberán contar con dos gestores, no retribuidos, para 

velar por el buen uso de sus recursos económicos.
2. La designación de los gestores se realizará por la Junta Directiva de la asociación de 

entre sus propios miembros mayores de edad, Profesores o padres de alumnos del Centro.
3. La actuación de los gestores no podrá contradecir los acuerdos adoptados por los 

órganos competentes de la Asociación.

Artículo 11.  
Las asociaciones de alumnos podrán federarse en el nivel local o en ámbitos territoriales 

más amplios, así como confederarse.

Artículo 12.  
La participación de los alumnos en los Consejos Escolares a que se refiere el artículo 35 

de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación se realizará a través de las 
federaciones de asociaciones de alumnos en la forma que establezcan las disposiciones de 
organización y funcionamiento de dichos consejos.

Artículo 13.  
La participación de los alumnos en el Consejo Escolar del Estado se realizará a través 

de las confederaciones de asociaciones de alumnos más representativas en función del 
número de afiliados.

Artículo 14.  
Las organizaciones que se incorporen a federaciones internacionales de asociaciones de 

alumnos deberán contar con la previa autorización del Ministerio de Educación y Ciencia.

Artículo 15.  
El Ministerio de Educación y Ciencia facilitará la constitución de asociaciones, 

federaciones y confederaciones de alumnos mediante la prestación del asesoramiento 
técnico que se solicite de sus órganos centrales y provinciales competentes en la materia.

Artículo 16.  
El Ministerio de Educación y Ciencia fomentará las actividades de las asociaciones, 

federaciones y confederaciones de alumnos mediante la concesión, conforme a criterios de 
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publicidad, concurrencia y objetividad, de las ayudas que para tales fines figuren en los 
Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, tendrán preferencia para la concesión de 
tales ayudas aquellas asociaciones constituidas en Centros que atiendan poblaciones 
escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables, así como las federaciones o 
confederaciones que comprendan asociaciones de tal carácter u ostenten más amplia 
representatividad por razón de afiliación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  
Este Reglamento será de aplicación en el ámbito territorial de las Comunidades 

Autónomas que tengan atribuida competencia al efecto, en tanto no desarrollen lo 
establecido en el artículo 7.º de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, de 
conformidad con su disposición adicional primera punto uno, y mientras no tengan 
transferidos los servicios correspondientes. En todo caso, este Reglamento se aplicará para 
integrar las disposiciones autonómicas.

Segunda.  
El Ministerio de Educación y Ciencia adaptará lo dispuesto en este Real Decreto a los 

Conservatorios de Música, Escuelas de Idiomas, Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos y otros Centros con modalidades singulares.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.  
Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar las disposiciones de ejecución 

y desarrollo de lo establecido en el presente Real Decreto.

Segunda.  
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 33

Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las 
asociaciones de padres de alumnos

Ministerio de Educación y Ciencia
«BOE» núm. 180, de 29 de julio de 1986
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1986-20181

El artículo 5º de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, garantiza la libertad de asociación de padres de alumnos remitiendo a un 
reglamento posterior la regulación de las características específicas de dichas asociaciones. 
Por ello, el presente Real Decreto viene a dar cumplimiento a dicha previsión legal, 
dictándose de acuerdo con la autorización que al Gobierno le concede la disposición final 
primera de la citada Ley Orgánica.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, previo informe del 
Consejo Nacional de Educación, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de julio de 1986,

DISPONGO:

Artículo 1.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Orgánica reguladora del Derecho 

a la Educación, los padres de alumnos tienen garantizada la libertad de asociación en el 
ámbito educativo.

Artículo 2.  
A efectos de lo dispuesto en este Real Decreto, se considerarán asociaciones de padres 

de alumnos las que se constituyan en los Centros docentes, públicos o privados, que 
impartan enseñanzas de Educación Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato y 
Formación Profesional.

Artículo 3.  
Únicamente podrán ser miembros de las citadas asociaciones los padres o tutores de los 

alumnos que cursen estudios en los Centros docentes a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4.  
Las asociaciones de padres de alumnos se regirán por la Ley Orgánica reguladora del 

Derecho a la Educación y por el presente Real Decreto en lo referente a sus características 
específicas, y por la legislación de asociaciones en los aspectos generales que les sean de 
aplicación.
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Artículo 5.  
Las asociaciones de padres de alumnos asumirán las siguientes finalidades:
a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 

hijos o pupilos
b) Colaborar en las actividades educativas de los Centros.
c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del Centro.
d) Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control 

y gestión de los Centros sostenidos con fondos públicos.
e) Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en los Consejos 

Escolares de los Centros públicos y concertados y en otros órganos colegiados.
f) Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa a que se refiere el artículo 

anterior, le asignen sus respectivos estatutos.

Artículo 6.  
La constitución de las asociaciones de padres de alumnos se efectuará mediante acta en 

la que conste la voluntad de varios padres o tutores de alumnos de crear una asociación 
para el cumplimiento de las finalidades a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 7.  
Los estatutos de las asociaciones de padres de alumnos deberán contener, al menos, los 

siguientes extremos:
a) Denominación de la asociación, que deberá contener una referencia que la singularice 

y una indicación al Centro docente en que se constituye.
b) Finalidades de la asociación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º
c) Domicilio, que podrá ser el del Centro docente en el que la asociación se constituye.
d) Composición y funcionamiento de sus órganos de gobierno, que en todo caso deberán 

ser democráticos.
e) Procedimiento de admisión de los asociados. La admisión será, en todo caso, 

voluntaria y previa solicitud de inscripción, no pudiendo exigirse más requisitos que el de ser 
padre o tutor de alumno matriculado en el Centro, abonar, en su caso, las correspondientes 
cuotas y aceptar expresamente los correspondientes estatutos.

f) Derechos y deberes de los asociados.
g) Patrimonio fundacional, recursos económicos previstos y aplicación que haya de 

darse al patrimonio de la asociación en caso de disolución.
h) Régimen de modificación de los estatutos.

Artículo 8.  
1. Las asociaciones de padres de alumnos presentarán en el Ministerio de Educación y 

Ciencia el acta y los estatutos, así como las modificaciones de éstos, cambios de domicilio, o 
en su caso, cualquier circunstancia relevante en la vida de la asociación.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia procederá a incluir las asociaciones en un censo 
establecido al efecto siempre que los fines de las mismas se adecuen a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y en el presente Real Decreto.

3. La inclusión en el censo, que en todo caso tendrá carácter declarativo, se entenderá 
producida si, transcurridos dos meses desde la presentación del acta y de los estatutos, no 
hubiera recaído resolución expresa.

Artículo 9.  
1. Las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar los locales de los Centros 

docentes para la realización de las actividades que les son propias, a cuyo efecto los 
Directores de los Centros facilitarán la integración de dichas actividades en la vida escolar, 
teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.

2. A efectos de la utilización de los locales a que se refiere el apartado anterior, será 
necesaria la previa comunicación de la Junta directiva de la asociación a la dirección del 
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Centro, de acuerdo con lo que disponga el reglamento orgánico del mismo o, en su caso, el 
reglamento de régimen interior.

3. Los Directores de los Centros públicos, dentro de los medios materiales de que 
dispongan, facilitarán el uso de un local para el desarrollo de las actividades internas de 
carácter permanente de las asociaciones constituidas en los mismos, siempre que sea 
solicitado por éstas.

Artículo 10.  
1. Las asociaciones de padres de alumnos no podrán desarrollar en los Centros 

docentes otras actividades que las previstas en sus estatutos dentro del marco de los fines 
que la Ley les asigna como propios.

2. En todo caso, de dichas actividades deberá ser informado el Consejo Escolar del 
Centro y de las mismas podrán participar todos los alumnos cuando vayan dirigidas a éstos.

3. Los gastos extraordinarios que se puedan derivar de las actividades a que se refiere el 
apartado uno correrán a cargo de las asociaciones organizadoras.

4. Cuando las asociaciones tengan que abonar gastos al Centro derivados del uso de las 
instalaciones y servicios del mismo, y no haya acuerdo en lo que a la cuantía se refiere entre 
el Director del Centro y la asociación resolverán los correspondientes órganos provinciales 
del Ministerio de Educación y Ciencia. En el caso de los Centros públicos de Educación 
General Básica será preceptivo el informe de la autoridad municipal correspondiente.

Artículo 11.  
1. Las asociaciones de padres de alumnos podrán federarse en el nivel local o en 

ámbitos territoriales más amplios, así como confederarse.
2. La constitución de federaciones o confederaciones se comunicará al Ministerio 

de Educación y Ciencia a los efectos de su inclusión en el censo a que se refiere el artículo 
8º.

Artículo 12.  
La participación de los padres de alumnos en los consejos escolares a que se refiere el 

artículo 35 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, se realizará a través 
de las federaciones de asociaciones de padres de alumnos más representativas en la forma 
que establezcan las disposiciones de organización y funcionamiento de dichos consejos.

Artículo 13.  
La participación de los padres de alumnos en el Consejo Escolar del Estado se realizará 

a través de las confederaciones de asociaciones de padres de alumnos más representativa 
en función del número de padres asociados en cada una de las asociaciones o federaciones 
integradas en la confederación.

Artículo 14.  
Las entidades objeto de este Real Decreto que se incorporen a otras agrupaciones o 

entidades de carácter internacional, o adopten denominaciones alusivas a las mismas, 
deberán comunicarlo al Ministerio de Educación y Ciencia.

Artículo 15.  
El Ministerio de Educación y Ciencia facilitará la constitución de asociaciones, 

federaciones y confederaciones de padres de alumnos mediante la prestación del 
asesoramiento técnico que se solicite de sus órganos centrales y provinciales competentes 
en la materia.

Artículo 16.  
El Ministerio de Educación y Ciencia fomentará las actividades de las asociaciones, 

federaciones y confederaciones de padres de alumnos mediante la concesión, conforme a 
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criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, de las ayudas que para tales fines figuren 
en los Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, tendrán preferencia para la 
concesión de tales ayudas aquellas asociaciones constituidas en Centros que atiendan 
poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables, así como las 
federaciones o confederaciones que comprendan asociaciones de tal carácter u ostenten 
más amplia representatividad por razón de afiliación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  
El Ministerio de Educación y Ciencia adaptará lo dispuesto en este Real Decreto a los 

Conservatorios de Música, Escuelas de Idiomas, Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos y otros Centros con modalidades singulares.

Segunda.  
Este reglamento será de aplicación en el ámbito territorial de las Comunidades 

Autónomas que tengan atribuida competencia al efecto en tanto no desarrollen lo establecido 
en el artículo 5º de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, de conformidad 
con su disposición adicional primera punto uno, y mientras no tengan transferidos los 
servicios correspondientes; en todo caso, este reglamento se aplicará para integrar las 
disposiciones autonómicas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
En el plazo de seis meses, las asociaciones, federaciones y confederaciones de padres 

de alumnos ya existentes, bajo esta denominación u otra análoga, se acomodarán a lo 
dispuesto en este Real Decreto y normas que lo desarrollen.

Las modificaciones estatutarias, que ello comporte, serán comunicadas al Ministerio de 
Educación y Ciencia a efectos de lo previsto en el artículo 8º.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.  
Se autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia para dictar las disposiciones de 

ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente Real Decreto.

Segunda.  
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 34

Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se desarrolla lo dispuesto 
en los artículos 7.º del Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, y 8.º 
del Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, Reguladores de las 
Asociaciones de Alumnos y de Padres de Alumnos, respectivamente

Ministerio de Educación y Ciencia
«BOE» núm. 129, de 30 de mayo de 1987

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1987-12971

El artículo 7º del Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las 
Asociaciones de Alumnos, y el artículo 8º del Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, 
regulador de las Asociaciones de Padres de Alumnos, disponen que los órganos provinciales 
del Departamento, en el primer caso, y el Ministerio de Educación y Ciencia en el segundo, 
procederán a incluir las asociaciones en un censo de carácter declarativo, establecido al 
efecto, siempre que los fines de las mismas se adecuen a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y en los mencionados Reales 
Decretos.

Los citados preceptos exigen ser desarrollados con el fin de organizar dichos censos, 
definir el procedimiento de inclusión de las referidas asociaciones en los mismos y 
determinar las unidades administrativas responsables en la materia.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.  
La presente Orden es de aplicación a las asociaciones de alumnos y de padres de 

alumnos constituidas en los Centros docentes públicos o privados dependientes del 
Ministerio de Educación y Ciencia que impartan las enseñanzas a que se refieren el artículo 
1º del Real Decreto 1532/1986, y el artículo 2º del Real Decreto 1533/1986.

Asimismo, es aplicable a las federaciones o confederaciones que integren asociaciones 
de este carácter constituidas en Centros docentes dependientes del Ministerio de Educación 
y Ciencia.

Segundo.  
El censo de asociaciones de alumnos será gestionado por la Unidad de Programas 

Educativos de cada Dirección Provincial. En la Dirección Provincial de Madrid dicha función 
será ejercida por el Servicio de Alumnos de la Subdirección General de Gestión de Servicios.
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Tercero.  
El censo de asociaciones de padres de alumnos quedará establecido en la Dirección 

General de Centros Escolares del Ministerio de Educación y Ciencia.

Cuarto.  
Los censos tendrán carácter público y quedarán organizados en dos apartados con sus 

libros correspondientes, relativos, respectivamente, a asociaciones de centros públicos y 
privados, y federaciones y confederaciones.

Quinto.  
1. Los asientos de censo serán de tres clases: De ingreso, complementarios y de baja.
2. Los asientos de ingreso comprenderán los siguientes datos:
a) Los referentes a la constitución de nuevas asociaciones y la adaptación de las ya 

existentes a lo dispuesto en los Reales Decretos 1532/1986 y 1533/1986.
b) Los relativos a la constitución de federaciones y confederaciones y la adaptación de 

las ya existentes a lo dispuesto en los Reales Decretos 1532/1986 y 1533/1986.
3. Son asientos complementarios.
a) Los de modificaciones estatutarias de las asociaciones, federaciones y 

confederaciones.
b) Los de cambio de domicilio.
c) Los de incorporación de asociaciones a federaciones ya constituidas y de 

federaciones a una confederación ya existente.
d) Los de incorporación a Entidades de carácter internacional o de adopción de 

denominaciones alusivas a las mismas.
4. Los asientos de baja anotarán la disolución de cualquier asociación, federación, o 

confederación y la causa que la motiva.

Sexto.  
Las Direcciones Provinciales darán cumplimiento cada trimestre a lo dispuesto en el 

apartado cuatro del artículo 7º del Real Decreto 1532/1986, remitiendo a la Dirección 
General de Promoción Educativa del Departamento relación de las asociaciones de alumnos 
incluidas en el respectivo censo, acompañada de certificación relativa a las características 
singulares de las mismas.

Séptimo.  
1. La inclusión en el censo de asociaciones de alumnos se efectuará, si procede, previa 

remisión por la Secretaría del Centro escolar respectivo a la Dirección Provincial del acta de 
constitución y de los estatutos, en duplicado ejemplar.

2. Las federaciones o confederaciones de asociaciones de alumnos solicitarán 
directamente a la Dirección Provincial correspondiente su inclusión en el censo, adjuntando 
además de la documentación a que se refiere el apartado anterior, relación de asociaciones 
que comprende.

3. Las federaciones o confederaciones que integren asociaciones de alumnos 
constituidas en Centros dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, situados en dos 
o más provincias, solicitarán su inclusión en el censo de la Dirección Provincial, en cuyo 
ámbito se encuentre domiciliada su sede social.

Octavo.  
1. A los mismos efectos de inclusión en el censo correspondiente, las asociaciones, 

federaciones y confederaciones de padres de alumnos solicitarán a la Dirección General de 
Centros Escolares del Departamento su inclusión en el censo, en cualquiera de las formas 
previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo.
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A esta petición se adjuntarán, asimismo, el acta fundacional y los estatutos por duplicado 
ejemplar, con una relación de asociaciones integradas, en el supuesto de federaciones o 
confederaciones.

2. Si la documentación presentada se ajustara a lo establecido en la normativa vigente, 
se notificará a la asociación, federación o confederación solicitante, su inclusión en el mismo.

Noveno.  
Trimestralmente se remitirá a las Direcciones Provinciales relación de las asociaciones 

de padres de alumnos, federaciones y confederaciones, en su caso, correspondientes a su 
ámbito territorial.

Diez.  
1. Si la Administración formulase algún reparo formal o de fondo a la documentación 

presentada por la asociación, federación o confederación, quedará en suspenso el plazo de 
dos meses al que se refieren los artículos 7º, apartado tres del Real Decreto 1532/1986, y 8º 
apartado tres, del Real Decreto 1533/1986.

2. Los reparos formales se comunicarán al interesado con apercibimiento de que si en el 
plazo de diez días no fueran subsanados, se archivará el expediente sin más trámite.

3. Los reparos derivados de inadecuación a la normativa vigente darán lugar, en el 
supuesto de no ser subsanados en el plazo de tres meses, a la denegación motivada de 
inclusión en el censo correspondiente, indicándose los recursos que contra la misma 
procedan.

Once.  
Toda asociación, federación o confederación que, cumpliendo los requisitos legales, sea 

incluida en el censo, recibirá un número de orden que, debidamente notificado, será 
transcrito en los sucesivos documentos que se remitan a la Administración Pública.

Doce.  
Los censos provinciales de asociaciones de alumnos y el censo ministerial de 

asociaciones de padres de alumnos expedirán a los interesados que lo soliciten por escrito 
las certificaciones de los datos relativos a las mismas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  
Las federaciones y confederación cuyos ámbitos geográficos excedan el de una 

administración educativa competente, se inscribirán en el censo correspondiente a la 
Administración en la que radique su sede social.

Segunda.  
Las Comunidades Autónomas en pleno ejercicio de sus competencias educativas 

remitirán, anualmente, al Ministerio de Educación y Ciencia, a los únicos efectos 
estadísticos, relación de las asociaciones, federaciones y confederaciones radicadas en su 
territorio.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».
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§ 35

Decreto 2248/1968, de 20 de septiembre, sobre Asociaciones de 
Estudiantes

Ministerio de Educación y Ciencia
«BOE» núm. 229, de 23 de septiembre de 1968

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1968-1100

Iniciado en la Universidad española un proceso de reestructuración que busca hacerla 
más ágil y flexible ante las exigencias de la nueva sociedad, debe proporcionarse al 
estamento estudiantil los instrumentos responsables para una mayor participación en los 
diferentes aspectos de la vida académica, tanto en los estrictamente culturales como en los 
profesionales, abriendo así cauces para que sus opiniones puedan manifestarse de manera 
jurídicamente regulada y ser recogidas en su valor por los diversos órganos universitarios y 
administrativos.

Con este Decreto se da la oportunidad a los estudiantes para que erijan diversas 
asociaciones en el seno de su esfera propia de actuación: Universidades, Facultades y 
Escuelas Técnicas, sin perjuicio de las posibles federaciones que puedan crearse entre 
éstas. Por ser Asociaciones de Estudiantes, deberán estar inspiradas y orientadas por los 
fines específicamente universitarios de fomento y de creación de bienes culturales, de 
formación humana y profesional responsable, y en el respeto a un orden jurídico 
fundamental que hace factible la convivencia, armonía y desarrollo de los diversos sectores 
de la Nación, uno de los cuales es precisamente el estudiantil. Los principios que regirán el 
presente sistema asociativo son: el de libertad, por lo cual corresponde a cada estudiante 
decidir si ha de pertenecer o no a alguna asociación; el de autonomía, ya que dentro de los 
requisitos legales mínimos, fundamentalmente coincidentes con los establecidos en la Ley 
de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964, crean ellas su propio orden por medio de sus 
Estatutos y se traslada a la autoridad académica las funciones que en el régimen general de 
asociaciones tiene encomendada la gubernativa; los de representatividad y participación, 
tanto a efectos internos de cada una de las asociaciones como por su repercusión en el 
proceso de participación estudiantil en los organismos de gobierno y de consulta 
universitarios, salvando siempre el derecho y el deber de los estudiantes que no formen 
parte de alguna asociación a intervenir en las elecciones y a estar representados, y, por 
último, los de responsabilidad y publicidad, consecuencia de objetivos del propio sistema, el 
de hacer fecunda la participación estudiantil y el de autenticidad de los principios anteriores. 
Pero las funciones del estamento estudiantil no quedarían del todo recogidas en esta 
reglamentación si al mismo tiempo no se estableciese el modo de elegir sus representantes 
ante los organismos estrictamente académicos. Dicha representación debe de ser de todos 
los estudiantes especificados como tales por su identidad de objetivos y no por el 
reconocimiento de la pluralidad de medios para conseguirlos. Se hace preciso, por tanto, 
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aunar la libertad de asociación con la unidad de representación que tienen en cuanto 
estudiantes.

El presente Decreto pretende abrir un cauce de representación para los estudiantes en 
los claustros, con la debida autenticidad, y al propio tiempo hacer posible la coexistencia de 
esta unidad representativa con la variedad de Asociaciones, que no divide pero distingue.

Será sólo cuando éstas y aquéllos funcionen regularmente cuando podrá y deberá 
replantearse el problema de la participación de los estudiantes ante el funcionamiento de la 
Universidad, atendiendo a las peticiones de estructuración definitiva que por dichos órganos 
y asociaciones les sean formuladas en orden a conseguir la adecuada congestión en la 
marcha de la Universidad.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, con el informe favorable 
del Consejo Nacional de Educación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día trece de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho,

DISPONGO:

Artículo primero.  
Uno. Los estudiantes universitarios y de enseñanza técnica participarán en los órganos 

de gobierno de la Universidad, a través de una auténtica representación, para promover, 
gestionar y defender sus derechos e intereses en los ámbitos académicos y profesional, así 
como para cooperar en la reestructuración y engrandecimiento de la Universidad española y 
en la adecuación de ella a las necesidades de la sociedad.

Dos. Asimismo, los estudiantes universitarios y de enseñanzas técnicas podrán constituir 
asociaciones de fines específicos en orden a los ámbitos académico y profesional. Será 
misión primordial e ineludible de las Asociaciones reguladas por este Decreto la de defender 
los bienes culturales y universitarios en régimen de libertad, autonomía, representatividad y 
auténtica participación de sus asociados, debiéndose circunscribir a la función específica de 
su razón de ser, con exclusión de fines ajenos y siempre dentro del respeto al ordenamiento 
jurídico de la Nación y al de la Universidad española.

Artículo segundo.  
A los efectos de participación en la vida académica todos los alumnos podrán formar 

parte en la elección de los Delegados de Facultad o Escuela, Delegados de curso y demás 
órganos representativos de los estudiantes.

Cada curso elegirá, por procedimiento fehaciente y por sufragio directo, igual y secreto, a 
su Delegado, Subdelegado y siete Consejeros, todos los cuales conjuntamente integrarán al 
Consejo de curso.

Para poder ser designado Delegado, Subdelegado o Consejero de curso necesitará el 
candidato, que habrá de ser un alumno oficial del Centro, haber alcanzado como mínimo los 
votos del 25 por ciento de los alumnos oficiales del respectivo curso.

Artículo tercero.  
El conjunto de todos los Consejos de curso de cada Facultad o Escuela integrará la 

respectiva cámara, la cual elegirá de entre los Delegados correspondientes al Delegado y 
Subdelegado de la Facultad o Escuela y a los Jefes de los Departamentos y a los que hayan 
de dirigir las distintas actividades de la Facultad o Escuela.

Artículo cuarto.  
Uno. Podrán promover Asociaciones de Estudiantes los alumnos de las Universidades y 

Escuelas Técnicas que se hallen en pleno uso de sus derechos académicos y que 
libremente acuerden servir un fin determinado de los enunciados en el artículo primero en la 
forma que se establezca en sus propios Estatutos.

Dos. Los Estatutos, además de las otras condiciones lícitas que en ellos se establezcan, 
deberán regular los siguientes extremos:
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a) Denominación de la Entidad asociativa, que deberá ser lo suficientemente 
individualizada como para no inducir a errores respecto a otras Asociaciones de Estudiantes 
ya registradas.

b) Domicilio de la Asociación.
c) Fines específicos que se proponen.
d) Órganos directivos y forma de administración.
e) Procedimiento de adquisición y pérdida de la cualidad de asociado.
f) Derechos y deberes de los asociados, entre los que constarán aquellos que como 

estudiantes les están reconocidos por su legislación especial.
g) Patrimonio fundacional, recursos económicos previstos y límites del presupuesto 

anual.
h) Aplicación que haya de darse al patrimonio social en caso de disolución, el que, en 

todo caso, deberá revestir en beneficio de alguna institución universitaria.
Tres. Será requisito para la constitución de una asociación que el número de promotores 

alcance el 5 por ciento del alumnado oficial del ámbito a que la Asociación pretenda 
circunscribirse, debiendo en todo caso contar con un mínimo de cincuenta alumnos.

Cuatro. La aprobación de los estatutos de cada Asociación habrá de hacerse por el 
Ministerio de Educación y Ciencia.

Artículo quinto.  
En los Rectorados Universitarios y en las Direcciones de las Escuelas Técnicas existirá 

un Registro de Asociaciones de Estudiantes, en el que se inscribirán las que en su ámbito se 
constituyan de conformidad con lo establecido en este Decreto. En el ministerio de 
Educación y Ciencia existirá un Registro Nacional de Asociaciones de Estudiantes. Dichos 
Registros serán públicos.

Artículo sexto.  
Toda Asociación, además de los libros de actas, llevará un libro de registro con los 

nombres y apellidos de los asociados, domicilio, edad y lugar de nacimiento, curso que 
estudia y, en los casos de menores de edad, lugar de residencia de los padres o tutores, 
especificándose si el estudiante ostenta algún cargo en la Asociación.

Igualmente se llevará un libro de contabilidad en el que se asentarán los ingresos y 
recursos económicos y demás bienes materiales propios, así como se detallarán los gastos 
por partidas concretas y sus conceptos.

Ambos libros, que habrán de ser debidamente diligenciados por el Juez Municipal 
Decano del lugar en que resida la Asociación, estarán siempre a disposición de las 
autoridades académicas y judiciales, quienes podrán revisarlos anotando en ellos el visto 
bueno o las anomalías advertidas.

Artículo séptimo.  
Las Asociaciones de fines profesionales específicos, reguladas en este Decreto, podrán 

federarse mediante los trámites que reglamentariamente se establezcan, dejando a salvo la 
unidad de representación de las ramas profesionales.

Artículo octavo.  
Las autoridades académicas y, en su caso, las Direcciones Generales competentes del 

Departamento podrán decretar la suspensión de las Asociaciones sometidas al régimen de 
este Decreto por plazo no superior a tres meses cuando no atemperen su funcionamiento a 
lo dispuesto en el mismo. Podrán, asimismo, suspender los actos o acuerdos de estas 
Asociaciones que no se acomoden a lo establecido en este Decreto. Contra cualquiera de 
estas resoluciones podrá interponerse el correspondiente recurso.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior los acuerdos o actuaciones de las 
Asociaciones que sean contrarios a los Estatutos o a lo establecido en este Decreto podrán 
ser suspendidos o anulados por la autoridad judicial a instancia de parte interesada o del 
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propio Ministerio Fiscal. Asimismo, a iguales instancias podrá el Juez acordar la suspensión 
provisional de una determinada Asociación.

Artículo noveno.  
Las Asociaciones reguladas por este Decreto se disolverán:
a) Por voluntad de los asociados.
b) Por las causas previstas en el artículo treinta y nueve del Código Civil.
c) Por sentencia judicial.
d) Por dejar de contar con el porcentaje de asociados a que se refiere el artículo cuarto.

Artículo décimo.  
Las Asociaciones dedicadas a fines educativos, culturales o deportivos, constituidas 

según el régimen de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, y las sujetas al régimen jurídico 
del Movimiento, cuyos miembros sean estudiantes universitarios o de Enseñanza Técnica, 
podrán solicitar ser inscritas en los Registros previstos en este Decreto, gozando de cuantos 
beneficios les correspondan.

Disposición adicional primera.  
Se autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia para dictar las normas de ejecución y 

desarrollo del presente Decreto.

Disposición adicional segunda.  
Las elecciones para los cargos que se establecen en este Decreto se celebrarán en la 

fecha que acuerden los Rectores o, por su delegación, los correspondientes Decanos y 
Directores de Escuelas, quienes igualmente señalarán los pormenores del procedimiento 
electoral en orden a garantizar la autenticidad representativa.

Disposición adicional tercera.  
Queda derogado del Decreto 818/1965, de 5 de abril, las Órdenes del Ministerio de 

Educación y Ciencia de 3 de junio de 1965 y 5 y 15 de marzo de 1966, así como cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente Decreto.

Disposición transitoria única.  
Las Asociaciones de Estudiantes, por ramas profesionales, legalmente constituidas se 

acomodarán en el plazo de un año a partir de la publicación del presente Decreto a lo 
establecido en el mismo o a lo que se establezca en las normas que se dicten para su 
desarrollo.
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§ 36

Orden de 9 de noviembre de 1968 por la que se aprueban las normas 
para la constitución, funcionamiento y registro de las Asociaciones de 

Estudiantes

Ministerio de Educación y Ciencia
«BOE» núm. 272, de 12 de noviembre de 1968

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1968-1316

Ilustrísimo señor:
El Decreto 2248/1968, de 20 de septiembre, establece la nueva regulación de las 

Asociaciones de Estudiantes, siendo su contenido suficiente para que en esta primera etapa 
puedan irse constituyendo las Asociaciones sin necesidad de nuevas normas aclaratorias 
distintas a las contenidas en la presente Orden y dirigidas a concretar únicamente algunos 
aspectos administrativos en la organización de estas entidades, relativas a la concreción de 
las Autoridades Académicas ante las que ha de realizarse la pertinente tramitación en tanto 
por los propios Presidentes de las Asociaciones se estudia y propone un completo desarrollo 
del Decreto citado, en virtud de todo lo cual este Ministerio ha dispuesto:

Primero.  
Las Asociaciones que pretendan constituirse al amparo de lo dispuesto en el Decreto 

2248/1968, de 20 de septiembre, sobre Asociaciones de Estudiantes, presentarán por 
triplicado los correspondientes Estatutos ajustados a lo previsto en el artículo 4.º del citado 
Decreto, ante los Rectores, Presidentes de Politécnicos o Directores de Escuelas Técnicas, 
en su caso.

Segundo.  
Si los Estatutos se ajustaran a lo previsto en el citado Decreto, las autoridades 

académicas aprobarán, en el plazo de diez días, la pretendida Asociación, devolviendo uno 
de los ejemplares de los Estatutos a la propia Entidad con la diligencia de su aprobación, 
remitiendo otro al Ministerio de Educación y Ciencia y reteniendo el tercero para su propio 
archivo. A partir de la recepción en su domicilio social de los Estatutos conteniendo la 
diligencia de aprobación, las Asociaciones gozarán de estado legal provisional.

Tercero.  
Dentro del plazo de quince días, las Asociaciones aprobadas presentarán en los 

Rectorados oficio del Juzgado haciendo constar que los libros a que se refiere el artículo 
sexto del Decreto 2248/1968, de 20 de septiembre, han sido diligenciados; el Rectorado 
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devolverá el duplicado con diligencia de su conformidad, en cuyo momento la aprobación de 
la Asociación pasará a ser definitiva.

Cuarto.  
En el plazo de seis meses, a partir de la fecha de esta Orden, los Presidentes de 

Asociaciones legalmente constituidas celebrarán una Asamblea para elaborar y proponer el 
adecuado desarrollo del asociacionismo estudiantil regulado en el Decreto 2248/1968.

Quinto.  
Prerrogativas de las Asociaciones.- Son prerrogativas de las Asociaciones de 

Estudiantes constituidas al amparo del Decreto 2248/1968:
1. Recibir apoyo y ayuda por parte de las Autoridades académicas para el cumplimiento 

de sus fines estatutarios.
2. Ser cauce a través del cual se exprese y lleguen a la autoridad académica sus 

manifestaciones, criterios y opiniones sobre la problemática universitaria.
3. Participar en cuantas Comisiones se constituyan en orden a una mejor ordenación de 

la Universidad Española.
4. Formar parte de las Comisiones y Juntas de gobierno de los comedores, clubs 

universitarios y demás instalaciones estudiantiles.
5. Ser oídas por la autoridad académica respecto a cualquier problema universitario para 

el que se recabe su colaboración.
6. Participar, a través del procedimiento que al efecto se establezca, en el desarrollo de 

la política de protección escolar.
7. Representar en los ámbitos de su competencia a la juventud asociada estudiantil y 

analizar su participación en organismos nacionales e internacionales de naturaleza 
estudiantil o profesional.

8. Todos aquellos otros que surgidos en el proceso de desarrollo de las propias 
Asociaciones sean expresamente concretados.

Sexto.  
Las Asociaciones constituidas en virtud de las disposiciones vigentes en materia de 

asociacionismo estudiantil vendrán obligadas a:
1. Respetar y hacer cumplir el contenido de sus Estatutos.
2. Participar activamente en la vida universitaria dentro del ámbito de su competencia.
3. Fomentar entre sus miembros las virtudes comunitarias y especialmente el amor a la 

Universidad y el respeto a las opiniones ajenas.
4. Sentirse parte responsable de la Universidad esforzándose por procurar su desarrollo 

y perfeccionamiento.
5. Respetar el ordenamiento jurídico de la Nación y de la Universidad española.

Séptimo.  
Las Asociaciones por ramas profesionales legalmente constituidas al amparo de la 

legislación anterior, elevarán sus Estatutos por duplicado y dentro de los quince días 
posteriores a su adecuación a lo previsto en el Decreto de 20 de septiembre de 1968 y en 
estas normas, al Ministerio de Educación y Ciencia, que en igual plazo procederá a visar sus 
Estatutos y promover su inserción en el Registro Nacional devolviendo la copia diligenciada 
a los órganos rectores de la Asociación.

Octavo.  
A los efectos de aplicación de la presente Orden, información y asesoramiento respecto 

de su contenido, se constituye en el Ministerio de Educación y Ciencia (dependencias de 
Alcalá, 93) una oficina de información en cada uno de los Rectorados y Centros respectivos.
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§ 37

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales. [Inclusión parcial]

Ministerio para las Administraciones Públicas
«BOE» núm. 305, de 22 de diciembre de 1986

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1986-33252

La disposición final primera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, establece que el Gobierno de la Nación deberá actualizar y acomodar a lo 
dispuesto en la misma, entre otros, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de mayo de 
1952 con las modificaciones de que haya sido objeto en disposiciones posteriores.

El Gobierno ha procedido, de conformidad con esta disposición, a adecuar a la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local el Reglamento citado para lo cual ha sido 
preciso una cierta labor actualizadora para desarrollar las novedades de la Ley 7/1985, en 
cuanto a los Estatutos de los miembros de las Corporaciones Locales y de los vecinos, así 
como la participación ciudadana. Del mismo modo, se ha adecuado al pluralismo político el 
funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades locales y se regula el régimen de 
delegación de atribuciones del Presidente y Pleno de las Corporaciones Locales en otros 
órganos de las mismas.

En cuanto al procedimiento y régimen jurídico se produce una remisión general a la Ley 
estatal reguladora del procedimiento administrativo común, contemplando las peculiaridades 
propias del Régimen Local.

En su virtud, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 28 de noviembre de 1986,

D I S P O N G O

[ . . . ]
TÍTULO VII

Estatuto del Vecino

[ . . . ]
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CAPÍTULO II
Información y participación ciudadana

[ . . . ]
Artículo 232.  

1. En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá 
subvencionar económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses 
generales o sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales 
como a las actividades que realicen.

2. En tal caso, el presupuesto municipal incluirá una partida destinada a tal fin, y en sus 
bases de ejecución se establecerán los criterios de distribución de la misma que, en todo 
caso, contemplarán su representatividad, el grado de interés o utilidad ciudadana de sus 
fines, su capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras entidades 
públicas o privadas.

Artículo 233.  
Las asociaciones a que se refiere el artículo anterior podrán acceder al uso de medios 

públicos municipales, especialmente los locales y los medios de comunicación, con las 
limitaciones que imponga la coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio 
Ayuntamiento, y serán responsables del trato dado a las instalaciones.

El uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado por escrito al Ayuntamiento, 
con la antelación que se establezca por los servicios correspondientes.

Artículo 234.  
Sin perjuicio del derecho general de acceso a la información municipal reconocido a los 

vecinos en general, las entidades a que se refieren los artículos anteriores disfrutarán, 
siempre que lo soliciten expresamente, de los siguientes derechos:

a) Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados municipales 
que celebran sesiones públicas cuando en el orden del día figuren cuestiones relacionadas 
con el objeto social de la entidad. En los mismos supuestos recibirán las resoluciones y 
acuerdos adoptados por los órganos municipales.

b) Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siempre que 
resulten de interés para la entidad, atendido su objeto social.

Artículo 235.  
Las asociaciones generales o sectoriales canalizarán la participación de los vecinos en 

los Consejos Sectoriales, en los órganos colegiados de gestión desconcentrada y en los 
órganos colegiados de los entes de gestión descentralizada de servicios municipales cuando 
tal participación esté prevista en las reglamentaciones o acuerdos municipales por los que se 
rijan y, en su caso, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, y se llevará a 
cabo en los términos y con el alcance previstos en los mismos.

En todo caso, se tendrán en cuenta, a efectos de determinar el grado de participación de 
cada una de ellas, tanto la especialización sectorial de su objetivo social como su 
representatividad.

En principio, la participación de estas asociaciones sólo se admitirá en relación con 
órganos deliberantes o consultivos, salvo en los casos en que la Ley autorice la integración 
de sus representantes en órganos decisorios.

Artículo 236.  
1. Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los intereses 

generales o sectoriales de los vecinos en los artículos 232, 233, 234 y 235 de este 
Reglamento sólo serán ejercitables por aquellas que se encuentren inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones Vecinales.
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2. El Registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de entidades 
existentes en el Municipio, sus fines y su representatividad, a los efectos de posibilitar una 
correcta política municipal de fomento del asociacionismo vecinal. Por tanto, es 
independiente del Registro General de Asociaciones en el que, asimismo, deben figurar 
inscritas todas ellas.

3. Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales 
todas aquellas cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos del municipio y, en particular, las asociaciones de vecinos de un 
barrio o distrito, las de padres de alumnos, las entidades culturales, deportivas, recreativas, 
juveniles, sindicales, empresariales, profesionales y cualesquiera otras similares.

4. El Registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación y sus datos serán 
públicos. Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones interesadas, que 
habrán de aportar los siguientes datos:

a) Estatutos de la asociación.
b) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros Registros 

públicos.
c) Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos.
d) Domicilio social.
e) Presupuesto del año en curso.
f) Programa de actividades del año en curso.
g) Certificación del número de socios.
En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción, y salvo que éste hubiera de 

interrumpirse por la necesidad de aportar documentación no incluida inicialmente, el 
Ayuntamiento notificará a la asociación su número de inscripción y a partir de ese momento 
se considerará de alta a todos los efectos.

Las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda modificación de los 
datos dentro del mes siguiente al que se produzca. El presupuesto y el programa anual de 
actividades se comunicarán en el mes de enero de cada año.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a que el Ayuntamiento pueda dar de 
baja a la asociación en el Registro.

[ . . . ]
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§ 38

Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos 
relativos a asociaciones de utilidad pública

Ministerio del Interior
«BOE» núm. 11, de 13 de enero de 2004

Última modificación: 24 de octubre de 2015
Referencia: BOE-A-2004-615

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, 
establece en sus artículos 32 a 35 una nueva regulación de las asociaciones de utilidad 
pública, determinando los requisitos de la declaración de utilidad pública, los derechos y 
obligaciones derivados de la declaración y el procedimiento de declaración y revocación de 
la utilidad pública.

Por otro lado, la disposición adicional primera de la mencionada ley orgánica regula la 
declaración de utilidad pública de las asociaciones deportivas y de las reguladas por leyes 
especiales.

Es necesario, en consecuencia, regular los procedimientos de declaración de utilidad 
pública de las asociaciones, de rendición de las cuentas que anualmente deben realizar las 
asociaciones de utilidad pública y de revocación de la declaración, superando así la actual 
regulación, recogida en el Real Decreto 1786/1996, de 19 de julio, sobre procedimientos 
relativos a asociaciones de utilidad pública, que queda derogado por este real decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa de la Ministra 
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de diciembre de 2003,

DISPONGO:

Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto regular los procedimientos de declaración de utilidad 

pública de asociaciones, así como de las federaciones, confederaciones y uniones de 
asociaciones, la rendición de las cuentas de dichas entidades cuando estén declaradas de 
utilidad pública y la revocación de las declaraciones de utilidad pública, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 32 a 35 y en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Artículo 2.  Solicitud de declaración de utilidad pública.
1. La solicitud de declaración de utilidad pública irá dirigida al organismo público 

encargado del Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad. En la 
solicitud de declaración de utilidad pública deberán constar los datos de identificación de la 
entidad solicitante, incluido el código de identificación fiscal, naturaleza jurídica, número de 
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inscripción en el Registro de Asociaciones y fecha de la inscripción, y su contenido habrá de 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En la solicitud deberán constar, además, claramente y de forma sucinta, las razones de 
la petición e informe justificativo de los objetivos de la asociación para que sea considerada 
como de utilidad pública, con especial referencia a sus actividades de interés general, de 
conformidad con las enunciadas en el artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

2. A la solicitud de declaración de utilidad pública deberán acompañarse los documentos 
siguientes:

a) Memorias, en las que se reflejen las actividades que haya desarrollado 
ininterrumpidamente durante los dos ejercicios económicos anuales precedentes a aquel en 
que se presenta la solicitud. Ambas memorias, una por cada ejercicio económico, deberán 
estar firmadas por los miembros de la junta directiva u órgano de representación de la 
entidad.

b) Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados, comprensivas del balance de 
situación, la cuenta de resultados y la memoria económica, que muestren la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. Dichos documentos 
se presentarán firmados por los miembros de la junta directiva u órgano de representación.

c) Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que conste que 
se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que no constan 
deudas con el Estado de naturaleza tributaria en período ejecutivo.

d) Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente en 
sus obligaciones con la Seguridad Social.

e) Copia compulsada, en su caso, del alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto 
sobre Actividades Económicas.

f) Certificación del acuerdo del órgano de la asociación que sea competente por el que 
se solicita la declaración de utilidad pública.

3. En los procedimientos cuya instrucción corresponda a la Administración General del 
Estado, no será precisa la aportación de las certificaciones mencionadas en los párrafos c) y 
d) del apartado anterior, si con la solicitud de declaración de utilidad pública se manifiesta 
expresamente el consentimiento para que estos datos sean recabados por el órgano 
instructor del procedimiento.

4. La memoria de actividades deberá referirse pormenorizadamente a los siguientes 
extremos:

a) Número de socios –personas físicas o jurídicas– que integran la asociación.
b) Las actividades desarrolladas y los servicios prestados durante el tiempo a que se 

refiere la memoria, que no podrán estar restringidos exclusivamente a beneficiar a sus 
asociados, sino abiertos a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y 
caracteres exigidos por la índole de los fines de la asociación.

c) Los resultados obtenidos con la realización de dichas actividades.
d) El grado o nivel de cumplimiento efectivo de los fines estatutarios.
e) Número de beneficiarios o usuarios de las actividades o servicios que presta la 

entidad, la clase y grado de atención que reciben y los requisitos o circunstancias que deben 
reunir para ostentar tal condición.

f) Los medios personales de que disponga la entidad, con expresión de la plantilla de 
personal.

g) Los medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad, con especial 
referencia a las subvenciones públicas y su aplicación.

h) Retribuciones percibidas en los dos últimos años por los miembros del órgano de 
representación, ya sean por razón de su cargo o por la prestación de servicios diferentes a 
las funciones que les corresponden como tales miembros del órgano de representación, 
especificando la naturaleza laboral o mercantil de tales retribuciones, y los fondos con cargo 
a los cuales se han abonado éstas.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 38  Procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública

– 203 –



i) La organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica la 
actividad de la asociación.

Artículo 3.  Procedimiento de declaración de utilidad pública de asociaciones.
1. Serán competentes para tramitar la solicitud e instruir el procedimiento de declaración 

de utilidad pública los siguientes organismos:
a) La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, respecto de las solicitudes de 

declaración de utilidad pública de las asociaciones comprendidas en el ámbito de aplicación 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e inscritas en el Registro Nacional de 
Asociaciones.

b) Los órganos correspondientes de las comunidades autónomas, respecto de las 
asociaciones incluidas en el ámbito de aplicación de Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e 
inscritas en los registros autonómicos de asociaciones.

c) Las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla, respecto de las asociaciones 
inscritas en los respectivos registros de asociaciones.

d) Los organismos públicos encargados de los registros de asociaciones especiales, 
respecto de las asociaciones reguladas por leyes especiales, estatales o autonómicas, e 
inscritas en los citados registros.

2. Será competente para resolver la solicitud de declaración de utilidad pública el 
Ministro del Interior, previa instrucción del procedimiento por alguno de los organismos a que 
se refiere el apartado anterior y conforme al procedimiento establecido en los apartados 
siguientes.

3. Recibida la solicitud de declaración de utilidad pública, si ésta no reúne los requisitos 
exigidos, el instructor del procedimiento instará, en su caso, a la asociación peticionaria para 
que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, y le otorgará al efecto un 
plazo de 10 días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución dictada al efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

El instructor del procedimiento realizará las comprobaciones pertinentes e incorporará al 
expediente certificación literal de los asientos registrales correspondientes a la asociación 
peticionaria, así como copia compulsada de los estatutos.

4. Una vez aportada la documentación requerida, el instructor del procedimiento remitirá 
copia de la solicitud y de todo el expediente a aquellos ministerios y Administraciones 
públicas que tengan competencias en relación con los fines estatutarios y actividades de la 
asociación, al Consejo Superior de Deportes si se tratase de asociaciones deportivas y, en 
todo caso, al Ministerio de Hacienda, para que se informe sobre la concurrencia en la 
asociación de los requisitos legales exigibles y la procedencia de efectuar la declaración de 
utilidad pública.

En particular, cada uno de los órganos informantes deberá valorar, desde el punto de 
vista de sus competencias, en qué medida considera que los fines estatutarios tienden a 
promover el interés general, y que la actividad de la asociación no está restringida 
exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible 
beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de los fines de la 
asociación de que se trate.

5. El plazo para la emisión de los informes será de un mes. Recibidos los informes 
interesados, o transcurrido el plazo para su emisión sin que sean emitidos, el instructor del 
procedimiento remitirá a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior el 
expediente completo con un informe-propuesta sobre el contenido del procedimiento 
instruido.

Se exceptúa el informe del Ministerio de Hacienda, que tendrá carácter preceptivo y 
determinante a los efectos del artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

6. A la vista del procedimiento instruido, la Secretaría General Técnica del Ministerio del 
Interior formulará y someterá al titular del departamento propuesta de resolución, que podrá 
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ser positiva únicamente en el caso de que resulte acreditada la concurrencia de los 
requisitos legales exigibles y que sean favorables los informes a que se refieren los 
apartados anteriores. En el caso de que la propuesta sea negativa, antes de someterla al 
Ministro del Interior se notificará a la asociación interesada, poniéndole de manifiesto el 
expediente y concediéndole un plazo de 15 días para que pueda formular alegaciones y 
presentar los documentos o informaciones que estime pertinentes.

7. La resolución adoptará la forma de orden del Ministro del Interior, se notificará a la 
asociación solicitante y se comunicará al Ministerio de Hacienda, al instructor del 
procedimiento y a los demás ministerios o Administraciones públicas que hayan informado el 
expediente. Dicha orden ministerial pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo y, en su caso, recurso potestativo de 
reposición.

8. Cuando la orden ministerial sea favorable a la declaración de utilidad pública, se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

En tal caso, el organismo instructor procederá a inscribir el asiento de declaración de 
utilidad pública en el registro de asociaciones correspondiente. Cuando se trate de 
asociaciones autonómicas o regidas por leyes especiales, el organismo instructor 
comunicará al Registro Nacional de Asociaciones la inscripción del citado asiento de 
declaración en el registro de asociaciones correspondiente.

9. Transcurrido un plazo de seis meses desde la recepción de la solicitud en el registro 
del órgano competente para la instrucción del procedimiento, sin que se haya notificado 
resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud de declaración de utilidad 
pública.

Artículo 4.  Procedimiento de declaración de utilidad pública de federaciones, 
confederaciones y uniones de asociaciones.

1. En los casos en que las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones 
pretendieran obtener la declaración de utilidad pública, deberán especificar en sus 
solicitudes si la instan sólo para sí mismas o también para todas o algunas de las entidades 
que las integran.

En la solicitud deberán constar, además, claramente y de forma sucinta, las razones de 
la petición e informe justificativo de los objetivos de la federación, confederación o unión de 
asociaciones para que sea considerada como de utilidad pública, con especial referencia a 
las actividades de interés general, de conformidad con las enunciadas en artículo 32.1.a) de 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

En cualquier caso, deberá quedar acreditado que las actividades de las federaciones, 
confederaciones o uniones de asociaciones tienen trascendencia exterior e interés general, y 
que son actividades propias de aquéllas y no únicamente actividades de las asociaciones 
integrantes.

2. Si las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones pretendieran obtener 
la declaración de utilidad pública exclusivamente para sí mismas, resultará de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 2 y 3.

3. Si las federaciones, confederaciones y uniones pretendieran obtener la declaración de 
utilidad pública para sí mismas y para todas o alguna de las asociaciones que las integran, 
se tendrán en cuenta las siguientes particularidades respecto a lo dispuesto en los artículos 
2 y 3:

a) La solicitud deberá relacionar las asociaciones interesadas, con sus denominaciones, 
domicilios, registros en que se encuentren inscritas y fechas y números de inscripción. La 
pertenencia a la federación, confederación o unión deberá estar inscrita en el registro de 
asociaciones competente con carácter previo a la solicitud que se formule.

b) La documentación que acompañe a la solicitud, recogida en los apartados 2 y 3 del 
artículo 2, irá referida a cada una de las asociaciones interesadas, así como a la federación, 
confederación o unión de asociaciones.

c) La instrucción del procedimiento corresponderá al organismo público encargado del 
registro de asociaciones que sea competente para inscribir la federación, confederación o 
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unión de asociaciones. Dicho órgano recabará antecedentes a los registros de asociaciones 
competentes respecto de las asociaciones integrantes inscritas en otros registros.

d) Los requisitos para la declaración de utilidad pública establecidos en el artículo 32 de 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, deberán ser cumplidos tanto por las propias 
federaciones, confederaciones y uniones como por cada una de las asociaciones integradas 
en ellas. En caso contrario, la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior formulará 
propuesta negativa de declaración.

e) La orden del Ministro del Interior relacionará expresamente las asociaciones 
integradas en la federación, confederación o unión que se declaran de utilidad pública.

f) Las posteriores incorporaciones de asociaciones a federaciones, confederaciones y 
uniones declaradas de utilidad pública no conllevan para las nuevas asociaciones 
incorporadas la atribución automática de dicha condición, por lo que dichas asociaciones 
deberán solicitar por sí mismas la declaración de utilidad pública.

Artículo 5.  Rendición anual de cuentas de las entidades declaradas de utilidad pública.
1. Las entidades declaradas de utilidad pública presentarán ante el organismo encargado 

de verificar su constitución y de efectuar su inscripción en el registro de asociaciones 
correspondiente las cuentas anuales del ejercicio anterior y una memoria descriptiva de las 
actividades realizadas durante aquél. Dicha documentación se deberá presentar en el plazo 
de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio económico correspondiente. A 
dicha documentación se acompañará una certificación del acuerdo de la asamblea general 
de socios que contenga la aprobación de las cuentas anuales y el nombramiento, en su 
caso, de auditores, expedida por las personas o cargos de la entidad con facultades para 
certificar acuerdos.

2. Las cuentas anuales de las entidades declaradas de utilidad pública, comprensivas del 
balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria económica, se formularán 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, y sus 
normas de desarrollo, o en la norma que lo sustituya.

3. Las cuentas anuales y la memoria de actividades se presentarán firmadas por todos 
los miembros de la junta directiva u órgano de representación de la asociación obligados a 
formularlas.

4. Las entidades declaradas de utilidad pública obligadas a formular cuentas anuales en 
modelo normal deberán someter a auditoría sus cuentas anuales y acompañarán a ellas un 
ejemplar del informe de los auditores, firmado por éstos. El informe de auditoría deberá 
ponerse a disposición de los asociados antes de la celebración de la asamblea general en la 
que se sometan a aprobación las cuentas anuales auditadas. Dicho informe se acompañará 
de un certificado acreditativo de que corresponde a las cuentas anuales presentadas, 
cuando no constase en la certificación a que se refiere el apartado 1.

5. Asimismo, las entidades declaradas de utilidad pública deberán facilitar a las 
Administraciones públicas los informes, datos o documentos complementarios que sean 
pertinentes sobre las cuentas y las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

Artículo 6.  Procedimiento de rendición de cuentas de las entidades declaradas de utilidad 
pública.

1. Será competente para verificar el cumplimiento de la obligación de rendición de 
cuentas el organismo público encargado del registro de asociaciones donde se encuentre 
inscrita la entidad declarada de utilidad pública. Dicho organismo examinará la 
documentación presentada y comprobará su adecuación a la normativa vigente.

2. Recibida toda la documentación relativa a la rendición de cuentas, y comprobada su 
adecuación a la normativa vigente, el organismo público encargado del registro de 
asociaciones acordará su depósito, a efectos de constancia y publicidad, lo notificará a la 
entidad interesada y lo comunicará a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior 
y al Ministerio de Hacienda.
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3. Si la documentación integrante de la rendición de cuentas no se adecua a la normativa 
vigente, el organismo competente a que se refiere el apartado 1 instará a la entidad para que 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, otorgándole al efecto un plazo de 
10 días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se comunicará este hecho a la Secretaría 
General Técnica del Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano competente de la 
comunidad autónoma, a fin de que se incoe el procedimiento de revocación de la declaración 
de utilidad pública de acuerdo con el artículo 7, a cuyos efectos acompañará la 
documentación con un informe comprensivo de las deficiencias advertidas.

4. Si las entidades declaradas de utilidad pública no hubiesen cumplido la obligación de 
rendición de cuentas prevista en el artículo 5, el organismo público encargado del registro de 
asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad declarada de utilidad pública comunicará 
a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano 
competente de la comunidad autónoma, en los seis meses siguientes a la fecha límite de 
rendición de cuentas, mediante relación certificada, las entidades declaradas de utilidad 
pública que no rindieron cuentas.

En este supuesto, el organismo público encargado del registro de asociaciones donde se 
encuentre inscrita la entidad declarada de utilidad pública remitirá además la documentación 
acompañada de un informe comprensivo de las circunstancias advertidas, a fin de que se 
incoe y tramite el procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública de 
acuerdo con el artículo 7.

5. Cuando el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas afecte a entidades 
inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, la Secretaría General Técnica del 
Ministerio del Interior procederá de oficio a la iniciación del procedimiento regulado en el 
artículo 7.

6. Los registros de asociaciones conservarán las cuentas anuales y los documentos 
complementarios depositados, durante seis años a contar desde la recepción de la rendición 
de cuentas.

Artículo 7.  Procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública.
1. La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior o, en su caso, la comunidad 

autónoma competente incoarán el correspondiente procedimiento de revocación de la 
declaración de utilidad pública si tuviera conocimiento, como consecuencia del 
procedimiento regulado en el artículo anterior o por cualquier otra fuente de información, de 
las siguientes circunstancias:

a) Que las entidades declaradas de utilidad pública hayan dejado de reunir cualesquiera 
de los requisitos necesarios para obtener y mantener vigente la declaración de utilidad 
pública.

b) Que dichas entidades no hayan rendido cuentas o no lo hayan hecho conforme a la 
normativa en vigor.

c) Que las entidades declaradas de utilidad pública no hayan facilitado a la 
Administración los informes que establece el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Los organismos encargados de los registros de asociaciones deberán comunicar a la 
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, en el plazo máximo de seis meses 
desde su conocimiento o, en el caso del párrafo b) anterior, desde la fecha límite de 
rendición de cuentas, la concurrencia de alguna de dichas circunstancias, indicando, en su 
caso, si se ha incoado el procedimiento de revocación.

2. La iniciación del procedimiento se notificará a las entidades que hubieran obtenido la 
declaración, comunicándoles las razones o motivos que pudieran determinar la revocación 
de aquélla, y se les concederá un plazo de 15 días para que puedan aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estimen pertinentes o proponer la práctica de las 
pruebas que consideren necesarias; el expediente se someterá seguidamente a informe de 
los ministerios o de las Administraciones públicas competentes en relación con los fines 
estatutarios y actividades de las entidades de que se trate.

3. En el caso de entidades inscritas en los registros de asociaciones de las comunidades 
autónomas:
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a) Si el procedimiento lo hubiera incoado el Ministerio del Interior, la Secretaría General 
Técnica de dicho ministerio remitirá copia del expediente así instruido a los órganos 
responsables de dichos registros, interesándoles la emisión de informe sobre el contenido de 
aquél y sobre la procedencia de la revocación.

b) Si el procedimiento lo hubieran incoado los organismos responsables de los registros 
de las comunidades autónomas, remitirán, una vez instruido, copia del expediente con un 
informe a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.

Los informes, que deberán ser evacuados en el plazo de 15 días, no serán vinculantes. 
De no emitirse el informe en el plazo señalado, se podrán proseguir las actuaciones.

4. Recibidas las alegaciones e informes y practicadas las pruebas admitidas y recibido, 
en su caso, el informe de las comunidades autónomas, o transcurridos los plazos 
respectivamente prevenidos para su aportación, práctica o emisión, la Secretaría General 
Técnica del Ministerio del Interior formulará y someterá al titular del departamento propuesta 
de resolución.

5. La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, inmediatamente antes de 
someter la propuesta de resolución al titular del departamento, pondrá de manifiesto el 
expediente a la entidad afectada, y le concederá un plazo de 15 días para que pueda 
formular alegaciones y presentar los documentos o informaciones que estime pertinentes.

6. La resolución de revocación adoptará la forma de orden del Ministro del Interior, será 
notificada a la entidad solicitante y comunicada al Ministerio de Hacienda, al organismo 
público encargado del registro de asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad y a las 
Administraciones públicas que hayan informado el expediente.

Dicha orden ministerial pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo y, en su caso, recurso potestativo de reposición.

7. La revocación de la declaración de utilidad pública se publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Una vez publicada, el organismo público encargado del registro de asociaciones donde 
se encuentre inscrita la entidad procederá a inscribir el correspondiente asiento de 
revocación de la declaración de utilidad pública. Cuando se trate de registros autonómicos 
de asociaciones, registros de asociaciones de Ceuta y Melilla o registros de asociaciones 
reguladas por leyes especiales, los organismos encargados de dichos registros comunicarán 
al Registro Nacional de Asociaciones la inscripción del citado asiento de revocación.

8. Si la resolución establece la no revocación de la declaración de utilidad pública, se 
notificará al interesado y se comunicará al organismo encargado del registro de asociaciones 
donde se encuentre inscrita la entidad, a los efectos que se deriven de la vigencia de la 
declaración de utilidad pública.

9. Transcurrido el plazo de seis meses desde el acuerdo de iniciación del procedimiento, 
sin que haya sido notificada resolución expresa al interesado, se entenderá caducado el 
procedimiento.

10. En los supuestos de declaraciones de utilidad pública múltiples con arreglo al artículo 
4.3, en que se haya dado de baja una entidad de una asociación de personas jurídicas, o 
una asociación integrada en una federación, así como en el supuesto de extinción de éstas, 
siempre que la persona jurídica simple o la compuesta esté declarada de utilidad pública, la 
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior incoará el correspondiente 
procedimiento, por los trámites de este artículo, para acordar el mantenimiento o la 
revocación, total o parcial, de la declaración.

Disposición adicional única.  Inicio de la rendición de cuentas.
La obligación de rendición de cuentas a que se refiere el artículo 5 se aplicará a los 

ejercicios económicos que se inicien con posterioridad a la fecha de declaración de utilidad 
pública.

Disposición transitoria única.  Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos de declaración de utilidad pública iniciados con anterioridad a la 

entrada en vigor de este real decreto continuarán su tramitación con arreglo a lo dispuesto 
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en él, y teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 32 a 35 de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1786/1996, de 19 de julio, sobre procedimientos 

relativos a asociaciones de utilidad pública, así como cuantas otras disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera.  Modelo normalizado.
Mediante orden del Ministro del Interior se podrá establecer un modelo normalizado de 

memoria de actividades, al cual se deberán adaptar las que se presenten.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor un mes después de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

INFORMACIÓN RELACIONADA

• Téngase en cuenta que la Sentencia del TC 134/2006, de 27 de abril, Ref. BOE-T-2006-9175. 
declara que lo dispuesto en los arts. 5.3 y 6.6 del presente Real Decreto invade las 
competencias de la Generalidad de Cataluña, por lo que dichos artículos no son aplicables a 
las asociaciones a las que se refiere el artículo 9.24 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
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§ 39

Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el 
modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos 

relativos a asociaciones de utilidad pública

Ministerio del Interior
«BOE» núm. 156, de 27 de junio de 2014
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2014-6728

El artículo 2 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos 
relativos a asociaciones de utilidad pública, establece que a las solicitudes de declaración de 
utilidad pública de las asociaciones deberá acompañarse, entre otros documentos, la 
memoria comprensiva de las actividades desarrolladas por la entidad durante los dos 
ejercicios económicos anuales anteriores a aquél en que se presenta la solicitud.

A su vez, el artículo 5 recoge idéntica obligación para las asociaciones ya declaradas de 
utilidad pública que, junto con las cuentas anuales del ejercicio anterior, deberán presentar 
una memoria descriptiva de las actividades realizadas durante el mismo.

La misma norma reglamentaria detalla el contenido de dicha memoria, que deberá 
reflejar de forma pormenorizada una serie de extremos referidos a número de socios, 
actividades realizadas y servicios prestados, beneficiarios y usuarios de los mismos, 
resultados obtenidos, cumplimiento de los fines estatutarios, medios materiales y personales, 
recursos económicos y su aplicación, retribuciones de los órganos de representación y 
organización de la entidad asociativa.

La elaboración de dicho documento, por tanto, presenta cierta complejidad y por tal 
motivo el propio Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, en su disposición final 
primera, habilita al Ministro del Interior a aprobar un modelo de memoria de actividades, al 
cual se deberán adaptar las que se presenten.

Con dicho modelo se facilita el cumplimiento por parte de los ciudadanos de sus 
obligaciones formales con la administración, al mismo tiempo que también favorece la 
agilidad de los procedimientos. Además, la existencia de un documento predeterminado y 
normalizado sin duda refuerza la seguridad jurídica y la transparencia de la gestión 
administrativa.

En su virtud, dispongo:

Artículo único.  Aprobación del modelo de memoria de actividades a utilizar en los 
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

Se aprueba el modelo normalizado de memoria de actividades a utilizar en los 
procedimientos regulados por el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre 
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, que figura como anexo de esta 
orden.
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Disposición adicional única.  Inicio de la obligación.
1. Las solicitudes de declaración de utilidad pública que se presenten a partir de la 

entrada en vigor de esta orden, deberán acompañar a la misma las memorias de actividades 
conforme al modelo que se aprueba.

2. Las asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones 
declaradas de utilidad pública deberán utilizar el modelo de memoria de actividades a partir 
del 1 de enero de 2015.

Disposición transitoria única.  Procedimientos en tramitación.
El modelo de memoria de actividades no será exigible respecto de los procedimientos de 

utilidad pública iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden.

Disposición final única.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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1 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce meses. Se 
indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año natural, se recogerán las fechas 
de inicio y de cierre del ejercicio.

2 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.
3 Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración Pública (Estado 

o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o Consejería) al que está adscrito el 
Registro de Asociaciones.

4 La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones.
5 Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos.
6 Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del ejercicio
7 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, asociaciones civiles, 

organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes deportivos, fundaciones, sociedades 
anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u otras).

8 La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad de los 
contenidos del apartado 4 de la Memoria.

9 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte de la 
misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de «Centro de día» se identificará como actividad mientras 
que la prestación de «asistencia psicológica» o «logopedia» como servicios de dicha actividad. De la misma forma, 
«Proyecto en Malí» constituye la actividad y la «urbanización del barrio X» o «construcción de una escuela» las 
actuaciones vinculadas a la misma.

10 Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo 
explicado en la nota 9.

11 Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella 
incluidos, si los hubiere.

12 Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los 
supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre todas 
ellas.

13 Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo «tributos» o «amortización de inmovilizado» 
deberán prorratearse entre todas ellas.

14 En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida o 
entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de participación 
en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en congresos o cursos, así 
como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o asistenciales.

15 Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
16 Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).
17 Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 

condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados
18 Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los destinados 

a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa.
19 Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el asignado 

a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa.
20 Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de los fijos al 

principio y a fin del ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divida por 

doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse como 

personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente 
trabajada.

21 Se indicarán las claves de «tipos de contrato» empleadas en la cumplimentación de los documentos TC-2.
22 Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.
23 Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las 

empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas.
También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas = nº medio 

de semanas trabajadas / 52.
24 Se indicarán las claves de «tipos de contrato» empleadas en la cumplimentación de los documentos TC-2.
25 Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.
26 Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación.
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27 En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado no fijo.
28 Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, indicando 

el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo subvencionador (descendiendo a 
nivel de Dirección General), así como las actividades a que se destinan y, en su caso, las condiciones a que están 
sujetas.

29 Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva.
30 Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones, tales 

como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares.
31 Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a las 

ejercidas como miembro de la Junta Directiva.
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§ 40

Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban 
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 

entidades sin fines lucrativos

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 283, de 24 de noviembre de 2011

Última modificación: 30 de enero de 2021
Referencia: BOE-A-2011-18458

I
Tras la aprobación del Plan General de Contabilidad mediante el Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre, y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) por el Real Decreto 1515/2007, de la misma fecha, las entidades sin 
fines lucrativos han podido seguir aplicando la adaptación aprobada por el Real Decreto 
776/1998, de 30 de abril. No obstante, en la práctica, estas entidades se han visto afectadas 
por los nuevos contenidos del Plan General de Contabilidad o, en su caso, del Plan General 
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), en la medida en que de 
acuerdo con sus respectivas normas de derecho transitorio, todos aquellos aspectos de la 
adaptación que se oponían a los citados textos habían quedado derogados.

Por su parte, la disposición final tercera de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, establece que corresponde al Gobierno efectuar la actualización de las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

En el ejercicio de esta habilitación, y atendiendo a las especiales características y 
naturaleza de la actividad y de las operaciones que desarrollan las entidades sin fines 
lucrativos, se constituyó en el seno del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por 
Resolución de 18 de noviembre de 2010, un grupo de trabajo para adaptar las normas de 
1998 al nuevo marco de información financiera y facilitar de esta forma la implantación en 
estas entidades de la reforma contable emprendida en España en el año 2007.

Las normas de adaptación que ahora se aprueban, fruto de las reflexiones del citado 
grupo, son aplicables, con carácter general, a las entidades sin fines lucrativos, si bien la 
obligatoriedad de las mismas vendrá impuesta por las disposiciones específicas que se 
dicten al efecto. Así, el artículo 3 establece su aplicación obligatoria a las fundaciones de 
competencia estatal de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 
de diciembre, de Fundaciones, y a las asociaciones declaradas de utilidad pública al 
establecerse la obligación en el artículo 5 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, 
sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, sin perjuicio de que otras 
disposiciones puedan establecer su aplicación obligatoria a distintas entidades sin fines 
lucrativos.
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En este sentido, sería deseable que si la respectiva norma reguladora impone la 
obligación de llevar una contabilidad que exprese la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la entidad, el registro, valoración y presentación 
de las operaciones en las cuentas anuales se realizase sobre la base de la integridad de los 
criterios que ahora se aprueban, desaconsejándose, en consecuencia, una aplicación «a la 
carta» de estas disposiciones.

II
A raíz de la citada reforma contable, la doctrina del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas ha venido a clarificar en los primeros años de vigencia del Plan General de 
Contabilidad, la aplicación a las entidades no lucrativas del modelo dual interno de cuentas 
anuales regulado para las empresas. En este contexto, cuando el grupo de trabajo inició su 
andadura, se consideró que lo más oportuno era no apartarse, en lo fundamental, del citado 
modelo sin perjuicio, claro está, de introducir los desarrollos y precisiones necesarios en 
función de la naturaleza singular de la actividad desarrollada por estas entidades.

De acuerdo con esta decisión, el real decreto reproduce en la parte dispositiva gran parte 
de la regulación contenida en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
específicos de las microempresas, configurando el modelo contable que se describe 
seguidamente.

Las fundaciones de competencia estatal y las asociaciones declaradas de utilidad 
pública están obligadas a aplicar las cinco partes de que constan las normas de adaptación, 
si bien, al igual que sucede con el Plan General de Contabilidad, la cuarta y quinta parte 
referidas al cuadro de cuentas y a las definiciones y relaciones contables, respectivamente, 
solo serán obligatorias en la medida que incluyan criterios de registro y valoración.

La primera parte, Marco Conceptual de la Contabilidad, recoge los documentos que 
integran las cuentas anuales así como los requisitos, principios y criterios contables de 
reconocimiento y valoración, que deben conducir a que las cuentas anuales muestren la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

Siguiendo el modelo del Plan General de Contabilidad, en esta parte, también se definen 
los elementos que integran las cuentas anuales y los criterios de reconocimiento y 
valoración, en función de la naturaleza singular de los activos destinados al cumplimiento de 
los fines no lucrativos, circunstancia que exige sustituir la referencia a la obtención de 
beneficios o rendimientos económicos, por la generación de rendimientos aprovechables en 
su actividad futura, entendiéndose cumplido este requisito en aquellos casos en que el bien 
o derecho incorpora un potencial de servicio para los usuarios o beneficiarios de la entidad, 
aunque no genere flujos de efectivo.

En la segunda parte, Normas de Registro y Valoración, se ha considerado oportuno tratar 
exclusivamente las operaciones o hechos económicos que requerían un criterio particular 
basado en la especial naturaleza de sus activos no generadores de flujos de efectivo, o de la 
conveniencia de aclarar el tratamiento contable de las situaciones que se presentan con 
mayor frecuencia en las entidades sin fines lucrativos.

Es decir, si bien por economía de medios no se recogen aquí de forma expresa, estas 
entidades deberán aplicar de forma obligatoria las normas de registro y valoración 
contenidas en la segunda parte del Plan General de Contabilidad. En particular, les 
resultarán de aplicación las disposiciones generales sobre el inmovilizado material, salvo en 
aquello que se oponga a la regulación aprobada para los activos no generadores de flujos de 
efectivo, activos intangibles, inversiones inmobiliarias, arrendamientos y operaciones de 
naturaleza similar, activos y pasivos financieros, existencias, moneda extranjera, impuesto 
sobre el valor añadido, impuesto sobre sociedades, provisiones y contingencias, pasivos por 
retribuciones a largo plazo con el personal, combinaciones de negocios, negocios conjuntos, 
operaciones entre entidades del grupo, cambios en criterios contables, errores y 
estimaciones contables y hechos posteriores al cierre del ejercicio.

Sin perjuicio de lo anterior, las fundaciones de competencia estatal y las asociaciones 
declaradas de utilidad pública que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 6 y 8 
del real decreto, podrán optar, en relación con estas disposiciones generales, por aplicar las 
normas de registro y valoración incluidas en la segunda parte del Plan General de 
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Contabilidad de PYMES y los criterios específicos de las microentidades que se regulan en 
el propio artículo 8, si bien los límites sobre los que se construye el ámbito de aplicación de 
estos últimos, se han establecido considerando la definición de microentidad empleada en la 
norma sustantiva.

En este sentido, cabe recordar que para las fundaciones de competencia estatal y las 
asociaciones declaradas de utilidad pública dichos límites se han establecido en el artículo 
25.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y en la Disposición adicional tercera del 
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes 
registros de asociaciones, aprobado por el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, 
respectivamente, en los siguientes umbrales: total de las partidas del activo inferior a 
150.000 euros, importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia, más, en su 
caso, el de la cifra anual de negocios de su actividad mercantil, inferior a 150.000 euros, y 
número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cinco.

En segundo lugar, en aras de facilitar la aplicación de la norma contable, se amplía la 
relación de criterios simplificados aplicable a las microentidades en los siguientes supuestos: 
préstamos concedidos y recibidos a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado 
y ayudas plurienales.

El modelo dual se complementa con las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta 
y sexta que regulan los criterios que han de seguirse en los supuestos de abandono o 
incorporación a los diferentes marcos jurídicos de información financiera.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de asociación disponen que los documentos que integran las 
cuentas anuales de estas entidades son el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria. 
A la hora de dotar de contenido a los citados documentos, la mayoría de los integrantes del 
grupo de trabajo opinaba que, para cumplir con el objetivo de imagen fiel, el contenido de la 
cuenta de resultados de la vigente adaptación debía ser sustituido por un estado que 
mostrase los aumentos y disminuciones del patrimonio neto originados en el ejercicio, como 
expresión del resultado total de la entidad, por diferencia entre las aportaciones y 
disminuciones de la dotación fundacional o fondo social, y de los ingresos y gastos, tanto de 
los contabilizados formando parte del excedente del ejercicio como de los incluidos 
directamente en el patrimonio neto a la espera de su posterior reclasificación al excedente. 
Completan el resultado total los ajustes que sea preciso contabilizar en las reservas fruto de 
los errores y cambios de criterio.

Considerando la relevancia de este cambio, en comparación con el modelo aplicable por 
las empresas, a la hora de establecer los diferentes márgenes que configuran el citado 
resultado se ha observado una especial cautela para identificar bajo la rúbrica de 
«Excedente» al que con dicha denominación lucía como saldo de la cuenta de resultados de 
los modelos aprobados en el año 1998, al objeto de que esta magnitud de singular 
relevancia jurídica, núcleo, por ejemplo, de la tributación de las rentas no exentas o de la 
regulación en materia de destino de rentas e ingresos, pueda seguir tomándose como 
referente por la norma fiscal y la sustantiva, garantizando así que el paso adelante que 
supone la citada cuenta en el logro de una información más relevante no vaya en detrimento 
de la utilidad que para dichos fines proporcionaba la contabilidad de estas entidades hasta la 
fecha.

Adicionalmente, y en sintonía con los pronunciamientos internacionales en la materia, la 
mayoría de los integrantes del grupo consideraba oportuno incluir en la memoria información 
sobre los flujos de efectivo, además de la exigida, en su caso, por la norma sustantiva sobre 
el grado de cumplimiento de las actividades previstas por la entidad al inicio del ejercicio, 
diferenciando los recursos obtenidos y aplicados en cada una de ellas, e identificando el 
número de beneficiarios o usuarios y los recursos humanos empleados para alcanzar dicho 
fines.

Sobre la base de esta conclusión, la tercera parte contiene las reglas de elaboración y 
los modelos de las cuentas anuales normales, abreviados y simplificados de las entidades 
sin fines lucrativos, adaptados a sus especiales características. Es decir, de forma coherente 
a la técnica de normalización seguida en la segunda parte, en los modelos de memoria, 
salvo la simplificada, se regula exclusivamente la información que viene impuesta por la 
especialidad del sujeto contable al que van dirigidas estas normas.
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A tal efecto cabe advertir que las entidades que opten por aplicar las disposiciones 
generales incluidas en la segunda parte del Plan de PYMES elaborarán su balance y cuenta 
de resultados siguiendo los modelos abreviados, considerando las precisiones que en ellos 
se indican para tal supuesto, salvo que a su vez opten por aplicar los criterios específicos de 
las microentidades, en cuyo caso, la memoria se cumplimentará en el modelo simplificado.

Adicionalmente, cuando pueda formularse balance y memoria en modelo abreviado, o se 
opte por aplicar las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas, la información sobre flujos de efectivo no será obligatoria.

La cuarta parte, Cuadro de Cuentas, incluye las modificaciones en la denominación de 
los subgrupos y cuentas que se han considerado necesarias para poder reflejar 
contablemente las operaciones contenidas en la segunda parte de la adaptación, y las 
disposiciones generales en materia de registro y valoración, sin intentar agotar todas las 
situaciones que puedan producirse en la realidad.

Para ello, se han habilitado cuentas específicas y otras se han modificado. También se 
han eliminado cuentas previstas en el Plan General de Contabilidad, sin perjuicio de que 
estas entidades en los supuestos en que determinadas operaciones así lo exijan, puedan 
utilizarlas. En todo caso, el cuadro de cuentas no será obligatorio en cuanto a su numeración 
y denominación, sin perjuicio de constituir una guía o referente obligatorio en relación con los 
epígrafes y partidas de las cuentas anuales.

La quinta parte, Definiciones y Relaciones Contables, aporta claridad y contenido al 
cuadro de cuentas de la cuarta parte, al incluir las correspondientes definiciones, relaciones 
contables y los movimientos que darán origen a los motivos de cargo y abono. Esta quinta 
parte también deberá complementarse con los motivos de cargo y abono generales 
regulados en el Plan de empresas, y al igual que éste tampoco será de aplicación 
obligatoria, excepto en aquello que aluda o contenga criterios de registro y valoración, o sirva 
para su interpretación, todo ello sin perjuicio del carácter explicativo de las diferentes 
partidas de las cuentas anuales.

Asimismo se incluye una disposición transitoria única relativa a la aplicación por primera 
vez de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos, para regular, entre otras cuestiones, las reclasificaciones que pudieran surgir a la 
entrada en vigor de la nueva normativa.

III
El presente Real Decreto aprueba también el formato del plan de actuación de las 

entidades sin fines lucrativos y los modelos para cumplir con las exigencias de información 
en materia de destino de rentas e ingresos establecidas por la regulación sustantiva.

En particular, el artículo 26 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, se dispone que el plan de 
actuación contendrá información identificativa de cada una de las actividades propias y de 
las actividades mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los 
ingresos y otros recursos previstos, así como cualquier otro indicador que permita comprobar 
en la memoria el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los 
objetivos.

Es decir, frente al presupuesto exigido por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, la 
regulación actual se decanta por el plan de actuación, del que los distintos Protectorados 
han ido aprobando sus propios modelos. De esta forma, y al ser el grado de cumplimiento 
del mismo una información que habrá de ser incluida en la memoria de las cuentas anuales, 
indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada una 
de las distintas actuaciones realizadas (artículo 25 de la Ley 50/2002), se ha considerado 
oportuno elaborar un modelo general de plan de actuación, en aras de dotar de mayor 
homogeneidad a la información suministrada por estas entidades.

Además, en este ámbito, destaca en importancia la información a exigir a las entidades 
no lucrativas sobre el destino de rentas e ingresos, dada la finalidad social que caracteriza 
su labor.

Así, las normas de adaptación del año 1998 establecían la necesidad de incluir en la 
memoria de las cuentas anuales un apartado sobre la aplicación de los elementos 
patrimoniales a los fines propios. Entre esta información se incluía el «destino de rentas e 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 40  Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos

– 223 –



ingresos», en forma de cuadros numéricos, y que tenía por objeto verificar el cumplimiento 
del requisito previsto en el artículo 25 de la anterior Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y hoy 
contemplado en el artículo 27 de la vigente Ley 50/2002, de 26 de diciembre, consistente en 
destinar a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70 % de los resultados de 
las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por 
cualquier otro concepto, deducidos los gastos incurridos para su obtención.

En la práctica, la elaboración de esta información ha originado numerosas dudas a las 
entidades sin fines lucrativos, sin perjuicio del avance que supuso la regulación de esta 
materia en el Reglamento de desarrollo de la Ley 50/2002. Por ello, en aras de clarificar los 
criterios a seguir para dar cumplimiento a dicha obligación, en la memoria se han incluido 
una serie de precisiones aclarando la información que sobre el destino de rentas e ingresos 
deben proporcionar estas entidades.

IV
Las fundaciones de competencia estatal pueden participar en sociedades mercantiles y, 

en consecuencia, mantener con estas entidades una vinculación que les atribuya el control 
en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. En estos casos, el 
artículo 25.9 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones de competencia estatal 
y su reglamento de desarrollo imponen a estas entidades la obligación de consolidar, 
previsión que se ha recogido en la Disposición adicional primera del real decreto.

Adicionalmente, las entidades sin fines de lucro pueden establecer vínculos de 
cooperación con otras entidades sin fines lucrativos para el mejor ejercicio de sus fines 
sociales, en relaciones distintas de las de propiedad, control o gestión comunes, tales como 
el uso de un nombre común, compartir políticas, procedimientos de calidad, estrategias o 
recursos profesionales o del voluntariado, tanto en su actividad operativa, como en lo relativo 
a su financiación o inversión, o a su política de información y rendimiento de cuentas. Estas 
redes de entidades pueden constituir grupos de coordinación que no están obligados a 
consolidar, pero que si optasen por elaborar dichas cuentas deberán hacerlo siguiendo los 
mandatos establecidos en las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

La Disposición adicional segunda del real decreto mantiene el esquema contable de las 
asociaciones deportivas declaradas de utilidad pública, en los mismos términos que 
establecía el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, si bien, en la actualidad con referencia 
al vigente modelo contable.

Las habilitaciones para desarrollos normativos futuros, quedan incorporadas en la 
disposición final primera recogiendo las competencias establecidas en la legislación vigente 
sobre el desarrollo de la adaptación. En particular, merece destacarse la conferida al Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para que elabore, mediante Resolución, un texto que 
de forma refundida presente el Plan de Contabilidad y el Plan de Contabilidad de las 
Pequeñas y Medianas entidades sin fines lucrativos, considerando la regulación específica 
que ahora se aprueba, con el objetivo de proporcionar a estos sujetos contables un marco 
operativo único que contenga todos los elementos necesarios para el registro de las 
operaciones que puedan realizar; incluidas las que se deriven, en su caso, de la actividad de 
carácter mercantil o con ánimo de lucro.

Por último, se deroga el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban 
las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades.

De acuerdo con la disposición final tercera del real decreto, su entrada en vigor está 
prevista para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2012.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y 
Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de octubre de 2011,

DISPONGO:
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Artículo 1.  Aprobación de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos.

Se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 
sin fines lucrativos, cuyo texto se inserta a continuación, como Anexo I a este Real Decreto.

Artículo 2.  Aprobación del plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
Se aprueba el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, cuyo 

texto se inserta a continuación, como Anexo II a este Real Decreto.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación de las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

1. Las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos, serán de aplicación obligatoria para todas las fundaciones de competencia estatal 
y asociaciones declaradas de utilidad pública. En particular, les serán de aplicación a las 
fundaciones del sector público estatal que integran el sector público fundacional.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no tendrán carácter vinculante los 
movimientos contables incluidos en la quinta parte y los aspectos relativos a numeración y 
denominación de cuentas incluidos en la cuarta parte, excepto en aquellos aspectos que 
contengan criterios de registro o valoración.

Artículo 4.  Ámbito de aplicación del plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
El plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos se elaborará obligatoriamente 

por las fundaciones de competencia estatal ajustándose al modelo incluido en el Anexo II.

Artículo 5.  Aplicación del Plan General de Contabilidad y del Plan General de Contabilidad 
de las Pequeñas y Medianas Empresas a las entidades sin fines lucrativos.

1. En todo lo no modificado específicamente por las normas de adaptación incluidas en 
el Anexo I, será de aplicación el Plan General de Contabilidad, en los términos previstos en 
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como las adaptaciones sectoriales y las 
Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobadas al amparo de 
las disposiciones finales primera y tercera, respectivamente, del citado Real Decreto.

2. Las entidades no lucrativas que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 
siguientes, hayan optado por aplicar el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas o, en su caso, los criterios aplicables por las microentidades allí 
contenidos, aplicarán dicho Plan o criterios en todo lo no modificado por las normas que se 
insertan a continuación.

Artículo 6.  Ámbito de aplicación de las normas de registro y valoración del Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

1. Podrán aplicar el Plan General de Contabilidad de PYMES todas las entidades sin 
fines lucrativos, cualquiera que sea su forma jurídica, que durante dos ejercicios 
consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las 
circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos no supere los ocho millones de 

euros. A estos efectos se entenderá por importe neto del volumen anual de ingresos la suma 
de las partidas 1. “Ingresos de la entidad por la actividad propia” y, en su caso, del importe 
neto de la cifra anual de negocios de la actividad mercantil.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior 
a cincuenta.

Las entidades perderán la facultad de aplicar el Plan General de Contabilidad de PYMES 
si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de 
ellos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.
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En el ejercicio económico de su constitución, las entidades podrán aplicar el Plan 
General de Contabilidad de PYMES si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de 
las tres circunstancias expresadas en este apartado.

Si la entidad formase parte de un grupo de entidades en los términos descritos en la 
norma de elaboración de las cuentas anuales 11.ª Entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas contenida en la tercera parte de las normas de Adaptación incluidas en el anexo I, 
los citados límites deberán aplicarse a la suma del activo, del importe neto de su volumen 
anual de ingresos y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que 
conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las 
normas de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en el Código 
de Comercio.

Las magnitudes contables a las que se refiere este apartado serán las que se deriven de 
las normas contables que hayan resultado de aplicación en el último ejercicio y en ausencia 
de éste, las del Plan General de Contabilidad de PYMES.

El registro de las operaciones debe condicionarse al previsible cumplimiento de los 
citados requisitos.

2. En ningún caso podrán aplicar el Plan General de Contabilidad de PYMES, las 
entidades que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que formen parte de un grupo de entidades que formule o debiera haber formulado 
cuentas anuales consolidadas.

b) Que su moneda funcional sea distinta del euro.
3. La opción que una entidad, incluida en el ámbito de aplicación del Plan General de 

Contabilidad de PYMES, ejerza de seguir este Plan o el Plan General de Contabilidad, 
además de las normas que ahora se aprueban, deberá mantenerse de forma continuada, 
como mínimo, durante tres ejercicios, a no ser que, con anterioridad al transcurso de dicho 
plazo, la entidad pierda la facultad de aplicar el Plan General de Contabilidad de PYMES, 
conforme a lo establecido en los apartados anteriores.

Artículo 7.  Aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
a las entidades sin fines lucrativos.

1. La entidad que, cumpliendo los requisitos exigidos en el artículo anterior, opte por la 
aplicación del Plan General de Contabilidad de PYMES, deberá aplicarlo de forma completa.

2. Cuando una entidad que aplique el Plan General de Contabilidad de PYMES realice 
una operación cuyo tratamiento contable no esté contemplado en dicho texto habrá de 
remitirse a las correspondientes normas y apartados contenidos en el Plan General de 
Contabilidad con la excepción de los relativos a activos no corrientes y grupos enajenables 
de elementos mantenidos para la venta, que en ningún caso serán aplicables.

Artículo 8.  Criterios específicos aplicables por microentidades sin fines lucrativos.
1. Los criterios señalados en los apartados siguientes de este artículo, podrán ser 

aplicados por todas las entidades que habiendo optado por aplicar el Plan General de 
Contabilidad de PYMES, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de 
cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos no supere los 150.000 euros. A 

estos efectos se entenderá por importe neto del volumen anual de ingresos la suma de las 
partidas 1. «Ingresos de la entidad por la actividad propia» y, en su caso, del importe neto de 
la cifra anual de negocios de la actividad mercantil.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior 
a cinco.

Las entidades perderán la facultad de aplicar los criterios específicos contenidos en el 
presente artículo si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre 
de cada uno de ellos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.
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En el ejercicio económico de su constitución o transformación, las entidades podrán 
aplicar los criterios específicos contenidos en el presente artículo si reúnen, al cierre de 
dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en este apartado.

Si la entidad formase parte de un grupo de entidades en los términos descritos en la 
norma de elaboración de las cuentas anuales 11.ª Entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas, contenida en la tercera parte de las normas de Adaptación incluidas en el Anexo 
I, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe 
neto de su volumen anual de ingresos y del número medio de trabajadores del conjunto de 
las entidades que conformen el grupo.

A estos exclusivos efectos, cuando proceda considerar los criterios específicos para 
microentidades, el total activo deberá incrementarse en el importe de los compromisos 
financieros pendientes derivados de los acuerdos descritos en la norma primera del apartado 
3 de este artículo.

El registro de las operaciones debe condicionarse al previsible cumplimiento de los 
citados requisitos.

2. La opción que una microentidad ejerza de aplicar o no los criterios específicos 
contenidos en el apartado 3 siguiente, deberá mantenerse de forma continuada, como 
mínimo, durante tres ejercicios, a no ser que, con anterioridad al transcurso de dicho plazo, 
la entidad pierda la facultad de aplicar los criterios específicos para microentidades, 
conforme a lo establecido en el apartado anterior.

3. Las entidades que opten por los criterios específicos de las microentidades, habrán de 
hacerlo de forma conjunta, debiendo seguir las siguientes normas, respecto a las 
operaciones descritas a continuación:

1.ª Acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar.
En la calificación de un acuerdo de arrendamiento como financiero, se estará a lo 

dispuesto en la norma de registro y valoración correspondiente incluida en la segunda parte 
del Plan General de Contabilidad de PYMES.

Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza 
similar que no tengan por objeto terrenos, solares u otros activos no amortizables, 
contabilizarán las cuotas devengadas en el ejercicio como un gasto en la cuenta de 
resultados. En su caso, en el momento de ejercer la opción de compra, se registrará el activo 
por el precio de adquisición de dicha opción.

Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza 
similar que tengan por objeto terrenos, solares u otros activos no amortizables, aplicarán los 
criterios de registro y valoración relativos a los arrendamientos financieros y otras 
operaciones de naturaleza similar contenidos en la segunda parte del Plan General de 
Contabilidad de PYMES.

2.ª Préstamos concedidos y recibidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de 
interés cero o por debajo del interés de mercado.

Los préstamos concedidos y recibidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de 
interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizarán por el importe entregado o 
recibido, respectivamente. En su caso, los intereses de la operación se reconocerán, por el 
importe acordado, en la cuenta de resultados.

3.ª Deudas por ayudas concedidas en el ejercicio de la actividad propia.
Las ayudas monetarias concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a 

corto o largo plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal.
Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo también se registrará por el valor 

nominal del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará 
este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté 
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o 
administrativos.

4.ª Impuesto sobre beneficios.
El gasto por impuesto sobre beneficios se contabilizará en la cuenta de resultados por el 

importe que resulte de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre sociedades relativas al 
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ejercicio. A tal efecto, al cierre del ejercicio, el gasto contabilizado por los importes a cuenta 
devengados, deberá aumentarse o disminuirse en la cuantía que proceda, registrando la 
correspondiente deuda o crédito frente a la Hacienda Pública.

4. Las cuentas a utilizar para el registro contable de las operaciones descritas en el 
apartado 3 anterior serán, con carácter general, las siguientes:

a) La cuenta 621. «Arrendamientos y cánones» prevista en la cuarta parte del Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, se desagregará en las 
siguientes cuentas de cuatro cifras:

6210. «Arrendamientos y cánones».
6211. «Arrendamientos financieros y otros».
El movimiento de la cuenta 6211 es el siguiente:
Se cargará:
Por el importe devengado por las cuotas del arrendamiento financiero y otros similares, 

con abono, normalmente, a cuentas del subgrupo 57.
Se abonará:
Con cargo a la cuenta 129.
b) La cuenta «447. Usuarios, deudores» prevista en la cuarta parte de las normas de 

Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
c) La cuenta «412. «Beneficiarios, acreedores» y la cuenta 650. «Ayudas monetarias» 

previstas en la cuarta parte de las normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a 
las entidades sin fines lucrativos.

d) La cuenta 6300. «Impuesto corriente» prevista en la cuarta parte del Plan General de 
Contabilidad.

5. Las entidades que apliquen los criterios específicos contenidos en el apartado 3 de 
este artículo incluirán en el apartado 2.1.a) de la memoria una mención expresa de la 
aplicación de estos criterios.

Disposición adicional primera.  Cuentas anuales consolidadas.
1. Las fundaciones que participen en sociedades mercantiles y se encuentren en 

cualquiera de los supuestos previstos para la sociedad dominante en los artículos 42 y 43 
del Código de Comercio, deberán formular cuentas anuales consolidadas en los términos 
previstos en dicho Código y en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que 
se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se 
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado 
por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

2. Una red de entidades sin fines lucrativos es una estructura organizada de entidades 
sin fines lucrativos, que tienen por objetivo la cooperación para el mejor ejercicio de sus fines 
sociales.

Si una red de entidades sin fines lucrativos elabora voluntariamente las cuentas anuales 
agregadas o combinadas de las entidades que la integran, dichas cuentas se formularán 
aplicando de forma obligatoria las Normas de Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

La formulación y aprobación de estas cuentas anuales y, en su caso, la posterior revisión 
por el órgano competente, seguirá el régimen previsto para las cuentas consolidadas en la 
correspondiente norma reguladora del régimen jurídico de la entidad. Las cuentas anuales 
deberán ser firmadas por todas las personas que tengan conferida la facultad para ello, y si 
faltara la firma de alguno se hará expresa indicación de la causa en cada uno de los 
documentos en que falte. En todo caso las cuentas anuales expresarán la fecha en que se 
hubieran formulado.

3. Las cuentas anuales consolidadas se depositarán en el Registro Mercantil conforme a 
lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo III del título III de su reglamento.
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Disposición adicional segunda.  Asociaciones deportivas.
Las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos no serán de aplicación a las Federaciones deportivas españolas y Federaciones 
territoriales de ámbito autonómico integradas en ellas ni a los Clubes profesionales y 
Asociaciones deportivas declarados de utilidad pública que, atendiendo a los términos de la 
disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad, se regirán por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 
2 de febrero de 1994 para el caso de las Federaciones deportivas, y por la Orden del 
Ministerio de Economía de 27 de junio de 2000 en el caso de Clubes profesionales y 
Asociaciones deportivas, sin perjuicio de que en las cuentas anuales se incluya la 
información, que cuando tengan el carácter de utilidad pública, se requiere en la adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. En concreto, incluirán 
en la memoria de las cuentas anuales información relativa a:

a) Actividad de la entidad.
b) En su caso, las bases de presentación y la información de la liquidación del 

presupuesto.
c) Excedente del ejercicio.
d) Ingresos y gastos.
e) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
f) Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
g) Información sobre autorizaciones otorgadas por la Autoridad administrativa 

correspondiente que sean necesarias para determinadas actuaciones.
h) Cualquier otra información que se significativa.

Disposición adicional tercera.  Ajustes derivados del abandono de los criterios específicos 
aplicables por las microentidades.

Al inicio del primer ejercicio en el que una entidad deje de aplicar los criterios específicos 
de las microentidades, los nuevos criterios se aplicarán de forma retroactiva. La 
contrapartida de los ajustes que deban realizarse para reconocer los activos y pasivos que 
procedan será una partida de reservas salvo que, de acuerdo con los criterios incluidos en la 
segunda parte de las normas de Adaptación incluidas en el Anexo I, deban utilizarse otras 
partidas del patrimonio neto.

En las primeras cuentas anuales que se formulen abandonando los criterios específicos 
aplicables por las microentidades, la entidad creará en la memoria un apartado con la 
denominación «Aspectos derivados del abandono de los criterios específicos aplicables por 
las microentidades», en el que se mencionarán las diferencias entre los criterios contables 
específicos de las microentidades aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como 
la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el 
patrimonio neto de la entidad.

Disposición adicional cuarta.  Incorporación de los criterios específicos aplicables por las 
microentidades.

En el ejercicio en el que una entidad pase a aplicar los criterios específicos de 
microentidades, realizará esta aplicación de forma prospectiva desde el inicio de dicho 
ejercicio, debiendo contabilizarse de acuerdo con los anteriores criterios los saldos 
pendientes de cancelación.

En la memoria de las cuentas anuales, se informará acerca del tratamiento contable de 
cada uno de los acuerdos de arrendamiento financiero suscritos.

Disposición adicional quinta.  Aplicación por las entidades sin fines lucrativos de criterios 
del Plan General de Contabilidad de PYMES cuando en ejercicios previos se han utilizado 
criterios del Plan General de Contabilidad.

En el primer ejercicio en que una entidad, en cumplimiento de lo establecido en las 
presentes normas de adaptación, deje de aplicar los criterios del Plan General de 
Contabilidad y aplique los criterios del Plan General de Contabilidad de PYMES, realizará 
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esta aplicación de forma retroactiva, cancelándose al inicio de dicho ejercicio los ajustes por 
cambios de valor que figuren en el patrimonio neto con cargo o abono a las partidas de los 
instrumentos financieros que hubieran originado los citados ajustes.

En las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando criterios del Plan General de 
Contabilidad de PYMES, la entidad creará en la memoria un apartado con la denominación 
«Aspectos derivados de la transición a los criterios del Plan General de Contabilidad de 
PYMES», en el que se incluirá una explicación de las principales diferencias entre los 
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación 
del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la 
entidad.

Disposición adicional sexta.  Ajustes derivados de la aplicación de criterios del Plan 
General de Contabilidad por las entidades sin fines lucrativos.

Al inicio del primer ejercicio en el que la entidad, deje de aplicar los criterios del Plan 
General de Contabilidad de PYMES, incluidos, en su caso, los criterios de registro y 
valoración específicos para microentidades, aplicará los criterios del Plan General de 
Contabilidad de forma retroactiva, debiendo registrarse todos los activos y pasivos cuyo 
reconocimiento exige el Plan General de Contabilidad. La contrapartida de los ajustes que 
deban realizarse será una partida de reservas salvo que, de acuerdo con los criterios 
incluidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad, deban utilizarse otras 
partidas del patrimonio neto.

En las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando los criterios del Plan General 
de Contabilidad la entidad creará en la memoria un apartado específico con la denominación 
«Aspectos derivados de la transición a los criterios del Plan General de Contabilidad», en el 
que se incluirá una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables 
aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que 
produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la entidad.

Disposición transitoria única.  Reglas de aplicación de las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos en el primer ejercicio que se 
inicie a partir de 1 de enero de 2012.

1. El balance de apertura del ejercicio en que se apliquen por primera vez las presentes 
normas de adaptación se elaborará de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Se reclasificarán los elementos patrimoniales en sintonía con lo dispuesto en estas 
normas.

b) Se valorarán estos elementos patrimoniales por su valor en libros; y
c) Se comprobará su deterioro de valor en esa fecha.
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad podrá opta por valorar todos los elementos 

patrimoniales contemplados en la letra a) anterior por el importe que corresponda de la 
aplicación retroactiva de estas normas.

La contrapartida de los ajustes que deban realizarse para dar cumplimiento a la primera 
aplicación de estas normas será una partida de reservas.

2. Las cuentas anuales correspondientes al primer ejercicio que se inicie a partir de 1 de 
enero de 2012, podrán ser presentadas:

a) Incluyendo información comparativa sin adaptar a los nuevos criterios, en cuyo caso, 
las cuentas anuales se calificarán como iniciales a los efectos derivados de la aplicación del 
principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

b) Incluyendo información comparativa adaptada a los nuevos criterios. En este caso la 
fecha de primera aplicación es la fecha de comienzo del ejercicio anterior al que se inicie a 
partir de 1 de enero de 2012.

3. En la memoria de las cuentas anuales correspondientes al primer ejercicio que se 
inicie a partir del 1 de enero de 2012, se creará un apartado con la denominación de 
«Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables» en el que se incluirá 
una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el 
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ejercicio anterior y en el presente, así como la cuantificación del impacto que produce esta 
variación de criterios contables en el patrimonio neto de la entidad.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las 

Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y 
las normas de información presupuestaria de estas entidades, así como las normas de igual 
o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo establecido en este Real Decreto.

Disposición final primera.  Habilitación normativa.
1. De acuerdo con lo previsto en la disposición final primera de la Ley 16/2007, de 4 de 

julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión europea, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá aprobar, mediante resolución, normas de obligado 
cumplimiento que desarrollen las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 
las entidades sin fines lucrativos y sus normas complementarias, en particular, en relación 
con las normas de registro y valoración y las normas de elaboración de las cuentas anuales. 
Estas normas deberán ajustarse al procedimiento de elaboración regulado en el artículo 24.1 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

2. Con objeto de facilitar la aplicación de las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas aprobará, mediante resolución, un texto que de forma refundida presente el Plan de 
Contabilidad y el Plan de Contabilidad de las Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines 
Lucrativos, para lo cual deberá ajustarse a la regulación contenida en el Anexo I que se 
inserta a continuación. Estas normas deberán seguir el procedimiento de elaboración 
regulado en el artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Disposición final segunda.  Título competencial.
El presente Real Decreto, en relación con las asociaciones declaradas de utilidad 

pública, se aprueba al amparo del artículo 149.1.14 de la Constitución, sin perjuicio de los 
regímenes tributarios forales vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y en la 
Comunidad Foral de Navarra.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente norma entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y será de aplicación en los 

términos previstos en el presente real decreto, para los ejercicios económicos que se inicien 
a partir de dicha fecha.

ANEXO I
Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin 

Fines Lucrativos
1. En el anterior marco de regulación, Plan General de Contabilidad de 1990 y sus 

disposiciones de desarrollo, se aprobaron las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y sus normas de información presupuestaria. 
La iniciativa encontraba justificación en las especiales características que tienen este tipo de 
entidades, cuya actividad principal no persigue la obtención de un lucro sino fines de interés 
general.

Tras la aprobación del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad, así como del Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, en virtud de la 
disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (con un 
contenido similar la Disposición transitoria sexta del Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
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noviembre), se ha mantenido la vigencia de la citada adaptación, salvo en aquellos aspectos 
que de forma expresa se opusieran a los criterios contenidos en el nuevo Plan.

Al objeto de clarificar su aplicación, y en sintonía con el citado Derecho transitorio, el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas publicó en su Boletín (BOICAC) número 73, 
de septiembre de 2008, la interpretación sobre los criterios que debían seguir las entidades 
no lucrativas, sujetas hasta el momento a las normas de adaptación de 1998, para elaborar 
sus cuentas anuales en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008. A mayor 
abundamiento, en el BOICAC número 76, de diciembre de 2008, se publicó otra 
interpretación sobre el contenido concreto de los modelos de balance y cuenta de resultados 
que debían elaborar estas entidades.

Las normas que ahora se aprueban, fruto de la habilitación atribuida al Gobierno en la 
Disposición final tercera de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, para 
actualizar las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos, asumen, en lo fundamental, la citada doctrina y tienen por objeto recoger, en 
el marco del nuevo Plan General de Contabilidad el tratamiento de aspectos específicos 
propios de las entidades sin fines de lucro, contemplando las diferentes actividades que 
realizan este tipo de entidades.

2. Las presentes normas, al igual que su antecedente inmediato, tienen como 
destinatario las citadas entidades, siendo de obligado cumplimiento para las fundaciones de 
competencia estatal y las asociaciones declaradas de utilidad pública, sin perjuicio de que 
otras entidades puedan quedar incluidas obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación 
si la correspondiente norma sustantiva así lo dispone.

En este sentido, sería deseable que si la respectiva norma reguladora impone la 
obligación de llevar una contabilidad que exprese la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la entidad, el registro, valoración y presentación 
de las operaciones en las cuentas anuales se realizase sobre la base de la integridad de los 
criterios que ahora se aprueban, desaconsejándose, en consecuencia, una aplicación «a la 
carta» de estas disposiciones.

Para su elaboración se ha partido del trabajo realizado por el grupo de expertos 
nombrados por el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en la 
Resolución de 18 de noviembre de 2010, integrado por técnicos del propio Instituto, 
asociaciones representativas del sector y por profesionales y académicos que aportaron sus 
conocimientos y experiencia de gran utilidad tanto desde una consideración global como 
referidas a operaciones específicas de este tipo de entidades, aunando así la doble 
perspectiva teórica y pragmática plasmada en la dinámica evolutiva del mundo de las 
entidades no lucrativas.

De lo anterior se deduce que estas normas de adaptación ajustadas al Plan General de 
Contabilidad, es la obra de un conjunto muy amplio de expertos contables en cuya 
configuración se ha buscado conseguir un adecuado equilibrio en la participación de 
profesionales expertos en la contabilidad de entidades sin fines de lucro, profesores 
universitarios relacionados con la materia y representantes de la Administración Pública.

Asimismo, aunque se han valorado todos los criterios expuestos por los distintos 
componentes del grupo de trabajo, en las decisiones adoptadas han primado aquéllos que, 
de acuerdo con las líneas marcadas por el Plan General de Contabilidad y atendiendo a la 
naturaleza de los hechos, permiten lograr un adecuado reflejo contable de su significación 
económica y financiera.

3. La adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos 
viene impuesta por las características diferenciales del sujeto contable al que va dirigida. 
Son entidades cuyo objetivo no es obtener un lucro comercial sino perseguir fines de interés 
general en beneficio de la comunidad, entre los que pueden citarse los de asistencia social, 
cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para el 
desarrollo, de defensa del medio ambiente o de fomento de la economía o de la 
investigación, de promoción del voluntariado o cualesquiera otros de naturaleza análoga.

En el transcurso de las diferentes reuniones, los integrantes del grupo de trabajo han 
tenido en todo momento presente esta circunstancia. Es decir, el hecho de que la 
contabilidad de las entidades sin fines lucrativos no puede desconocer el elemento que las 
caracteriza, la ausencia de lucro, si se las compara con otros operadores económicos que 
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intervienen en el mercado con el objetivo de rentabilizar su inversión, con carácter general, 
en forma de flujos de efectivo.

Frente a estos operadores, las entidades sin fines lucrativos no buscan el beneficio 
propio y su posterior distribución entre los socios o partícipes, sino el beneficio de la 
comunidad en general, lo que motiva que la imagen fiel que deben mostrar sus cuentas 
anuales, en particular, su cuenta de resultados, debe incidir en la presentación de los 
recursos obtenidos en un periodo y su empleo o destino en la consecución de los diferentes 
fines, con el objetivo de que la información suministrada sea comprensible y útil para los 
aportantes, beneficiarios y otros interesados, como la Administración Pública.

En definitiva, los aportantes de fondos en estas entidades no toman sus decisiones de 
«invertir» en función del rendimiento generado por su aportación, sino dependiendo de los 
citados fines, con los que se identifican, y de su grado de cumplimiento.

4. Las normas que ahora se aprueban, en la medida en que suponen un desarrollo 
normativo de la Ley 16/2007, de 4 de julio, y una adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, al igual que la citada normativa, tienen como 
objetivo ahondar en la armonización de la normativa contable nacional con la internacional. 
Por ello, introducen en el marco contable que resulta de aplicación en las cuentas anuales 
individuales de las entidades sin fines lucrativos españolas, unas normas compatibles con 
las normas internacionales, incluyendo las precisiones que se consideran necesarias para 
tratar desde una perspectiva económica racional la especialidad de estas entidades.

En este punto cabe poner de manifiesto la ausencia en el momento presente, de una 
Norma Internacional de Información Financiera que regule el tratamiento contable aplicable a 
la actividad desarrollada por las entidades no lucrativas. No obstante, cabe destacar en este 
ámbito la labor del FASB (Financial Accounting Standards Board) norteamericano, a través 
de su documento de Declaración de conceptos número 4, sobre los Objetivos de la 
información financiera en las entidades sin ánimo de lucro, así como el contenido de la 
codificación de normas contables americanas que en su Concepto 958 «Not-for-profit 
Entities» ha integrado la Contabilidad de las entidades no lucrativas.

Del mismo modo, dentro del contexto internacional cabe considerar como referente, por 
la similitud en la propia esencia y objeto de carácter social de las entidades no lucrativas con 
las de carácter público, las Normas Internacionales para el Sector Público emitidas por el 
IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board), cuyo objeto es tratar las 
especialidades contables de las entidades del sector público, promoviendo al mismo tiempo 
en este ámbito la convergencia con las propias Normas Internacionales de Información 
Financiera.

A nivel interno, es menester hacer referencia al trabajo desarrollado en los últimos años 
por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas materializado en 
los siguientes textos: documento n.º 1: Marco Conceptual de la Información Financiera para 
Entidades sin Fines Lucrativos, de Junio de 2008, y documento n.º 2: Los Estados Contables 
de las Entidades Sin Fines Lucrativos, de 2010.

Las citadas experiencias fueron tomadas por el grupo de trabajo como fuente de 
inspiración al objeto de alumbrar el documento que ha servido de base para redactar las 
presentes normas.

5. La adaptación tiene la misma estructura que el Plan General de Contabilidad, si bien 
se ha considerado conveniente, por economía de medios, recoger únicamente las normas 
específicas de estas entidades, es decir, las que están más estrechamente relacionadas con 
las actividades realizadas en el cumplimiento de sus fines, sin ánimo de lucro, con 
independencia de que la entrega de los bienes o la prestación del servicio se otorgue de 
forma gratuita o mediante contraprestación.

El tratamiento contable de los restantes hechos y transacciones no presenta diferencia 
alguna con el previsto en la norma general, circunstancia que justifica la técnica de 
normalización que se ha elegido, en aras de la claridad. A tal efecto merece destacarse la 
habilitación conferida al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para que elabore, 
mediante Resolución, un texto que de forma refundida presente el Plan de Contabilidad de 
las Entidades sin Fines Lucrativos y el Plan de Contabilidad de las Pequeñas y Medianas 
Entidades sin Fines Lucrativos, considerando la regulación específica que ahora se aprueba, 
con el objetivo de proporcionar a estos sujetos contables un marco operativo único que 
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contenga todos los elementos necesarios para el registro de las operaciones que puedan 
realizar; incluidas las que se deriven, en su caso, de la actividad de carácter mercantil o con 
ánimo de lucro. En esta labor, lógicamente, deberán considerarse los criterios que ahora se 
aprueban.

En consecuencia, las entidades sin fines lucrativos deberán aplicar de forma obligatoria a 
todas las operaciones y hechos económicos no previstos en esta adaptación, el Plan 
General de Contabilidad, o, en su caso, el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y 
Medianas Empresas, así como los criterios específicos de las microentidades.

De acuerdo con lo indicado, se incluyen cinco partes:
– Marco Conceptual de la Contabilidad.
– Normas de registro y valoración.
– Cuentas anuales.
– Cuadro de cuentas.
– Definiciones y relaciones contables.
6. En comparación con el Marco Conceptual de la Contabilidad de las empresas, el 

aprobado para las entidades sin fines lucrativos incluye los siguientes cambios.
La primera y, tal vez, la modificación de mayor calado es la que afecta a los documentos 

que integran las cuentas anuales al presentarse en un solo estado, la cuenta de resultados, 
las variaciones en el patrimonio neto que las empresas muestran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de asociación disponen que los documentos que integran 
las cuentas anuales son el balance, la cuenta de resultados y la memoria, sin contemplar los 
dos nuevos documentos, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de 
efectivo. La divergencia lógicamente responde al hecho de que la redacción de las citadas 
normas es anterior a la reforma incorporada en el artículo 34 del Código de Comercio por la 
Ley 16/2007, de 4 de julio.

Dejando al margen esta circunstancia y entrando en el fondo de la cuestión, en 
particular, cuál debería ser el contenido adecuado de la cuenta de resultados de una entidad 
sin fines lucrativos, después de un intenso debate la mayoría del grupo consideraba que este 
documento debía mostrar los aumentos y disminuciones del patrimonio neto producidos en 
el ejercicio, como expresión de la variación en los recursos netos no exigibles puestos a 
disposición de la entidad, en ese ejercicio, para el cumplimiento de sus fines.

Así, frente a la opción de ceñirse al modelo regulado para las empresas, la mayoría de 
los integrantes del grupo sostenían que dicha cuenta además de corresponderse mejor con 
el objetivo de imagen fiel que debe lograr la contabilidad de estas entidades, en función de 
su especial naturaleza, estaba en sintonía con el criterio seguido por otros emisores de 
normas a nivel internacional como por ejemplo el FASB en EEUU. A nivel interno cabe 
resaltar que el criterio elegido también está en línea con el propuesto por la Comisión de 
Entidades sin Fines Lucrativos de la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas en el documento n.º 2: Los Estados Contables de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos, de 2010.

Una vez fijado este contenido «amplio» de la cuenta de resultados, los integrantes del 
grupo de trabajo concluyeron que la inclusión de un estado de cambios en el patrimonio 
neto, lógicamente, carecía ya de relevancia.

Por último, respecto al estado de flujos de efectivo se consideró que lo más oportuno era 
ubicarlo en la memoria a la vista de la previsión legal sobre los documentos que integran las 
cuentas anuales de las fundaciones de competencia estatal.

El segundo cambio reseñable en el marco conceptual es el introducido en la redacción 
de los elementos que integran las cuentas anuales: activos, pasivos, patrimonio neto, 
ingresos y gastos. En particular, la nueva definición de «activo» y su criterio de 
reconocimiento en respuesta a los objetivos de naturaleza social que, con carácter general, 
persiguen estas entidades, circunstancia que exige sustituir la referencia al logro de 
beneficios o rendimientos económicos, por la expectativa de obtener rendimientos 
aprovechables en la actividad futura, mención que engloba a los primeros y adicionalmente 
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amplía la definición a aquellos que sin generar los citados beneficios sí que incorporan un 
potencial de servicio para los usuarios de la entidad.

En sintonía con dicha finalidad, la tercera modificación relevante es la introducida en los 
criterios de valoración en los que se incorpora el coste de reposición como la mejor 
estimación del valor en uso de los activos no generadores de flujos de efectivo, a los efectos 
de calcular su deterioro, trayendo a colación por analogía el tratamiento regulado en la 
Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, para los activos no generadores de flujos de efectivo 
de las empresas públicas que operan en determinadas circunstancias.

Para finalizar con la exposición de los aspectos más novedosos recogidos en el marco 
conceptual es necesario hacer una breve referencia a cómo se ha resuelto la confluencia en 
unos mismas cuentas anuales de la actividad propia y la actividad mercantil que pudieran 
realizar algunas entidades, cuando su norma sustantiva así lo prevea.

El artículo 25.9 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones de competencia 
estatal dispone que cuando se realicen actividades económicas, la contabilidad de estas 
entidades se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio. Por su parte, el artículo 23 
de su Reglamento de desarrollo establece que las fundaciones podrán desarrollar 
actividades propias y actividades mercantiles, identificándose, a estos exclusivos efectos, 
una correspondencia entre los términos «actividad económica» y «actividad mercantil». A su 
vez, de la lectura del artículo 23.2 del citad Reglamento parece inferirse que esta última, con 
carácter general, es la realizada por la entidad percibiendo un precio de mercado por el 
servicio que presta, al margen de que esté relacionada con los fines fundacionales, sea 
complementaria o accesoria.

En este contexto normativo, y con el objetivo de preservar la comparabilidad de la 
información económico-financiera de la actividad empresarial en el modelo contable interno, 
independientemente de cuál sea la naturaleza jurídica del operador económico que la 
realiza, esta regulación determina que los criterios contables aplicados por estas entidades 
en el ejercicio de su actividad mercantil no difieran de los aplicados por las empresas, sin 
perjuicio de las diferencias ya apuntadas en relación con los documentos que integran las 
cuentas anuales que en todo caso serán los fijados por la norma reguladora del régimen 
jurídico de la entidad.

7. La segunda parte de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos, contiene las normas de registro y valoración aplicables a las 
distintas transacciones o hechos económicos, así como a los diversos elementos 
patrimoniales.

Es menester recordar que los criterios que se han incluido en la adaptación deben 
complementarse con los previstos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad o, 
en su caso, en el Plan General de Contabilidad de PYMES, salvo que los aprobados se 
opongan a la regulación general, en cuyo caso, lógicamente prevalecerá la norma especial 
aquí regulada.

Así, las materias que se ha considerado necesario desarrollar o regular de manera 
específica son las siguientes:

– Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
– Normas particulares sobre los gastos de investigación y desarrollo que pudieran 

calificarse como activos no generadores de flujos de efectivo.
– Bienes del Patrimonio Histórico.
– Créditos y débitos por la actividad propia.
– Existencias no generadoras de flujos de efectivo.
– Impuestos sobre beneficios.
– Gastos e ingresos de las entidades no lucrativas.
– Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
– Fusiones entre entidades no lucrativas.
8. El Plan General de Contabilidad dispone que se reconocerá una pérdida por deterioro 

de valor de un bien de inmovilizado si su valor en libros es superior a su importe recuperable, 
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y 
su valor en uso.
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En función de las especiales características de las entidades no lucrativas, cuyo objeto 
no es la obtención de un rendimiento económico y cuyos activos, en consecuencia, no tienen 
por finalidad generar flujos de efectivo, la mayoría de los integrantes del grupo de trabajo no 
consideraba adecuado aplicar dicho criterio, porque en algunas circunstancias sería 
complejo determinar el valor razonable de estos bienes y, con carácter general, no podría 
determinarse su valor en uso por referencia a los flujos de efectivo. Por el contrario, 
entendían acertado que el tratamiento de esta pérdida por deterioro se realizase tomando 
como referente el potencial de servicio que mantiene el activo en sintonía con la regulación 
incluida en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, para los activos no generadores de 
flujos de efectivo de las empresas públicas que operan en determinadas circunstancias.

Dicha Orden, inspirada en la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público n.º 
21. Deterioro de los activos no generadores de efectivo, sustituye el valor en uso por el 
«coste de reposición depreciado» como parámetro para realizar el «Test de deterioro».

Asimismo, y en el ámbito concreto de las fundaciones, otros países (es el caso de 
Australia; «ACT Accounting Policy – Impairment of Assets», de noviembre de 2008) han 
adoptado criterios similares al del coste de reposición depreciado para contabilizar el 
deterioro de valor de los activos afectos a la actividad no lucrativa.

En este punto, se abrió un intenso debate sobre la conveniencia de adjetivar a los 
activos de las entidades no lucrativas como no generadores de flujos de efectivo, siendo la 
regla general precisamente ésta, es decir, el hecho de que estos bienes no producen dichos 
rendimientos, diferenciación que adicionalmente podría originar una dificultad añadida como 
es la necesidad de identificar las dos categorías de elementos del inmovilizado, los 
generadores y los no generadores de flujos de efectivo, debiendo aplicar a los primeros los 
criterios generales del Plan en materia de deterioro, bajas y permutas y a estos últimos los 
que ahora se aprueban.

Finalmente se mantiene esta división como reflejo de la propia diferencia que subyace en 
el análisis económico de estos activos. Unos mantenidos con la finalidad de generar flujos de 
efectivo, en consecuencia, con una motivación análoga a la que soporta el criterio aplicable 
en el marco general, que la norma no puede desconocer sin riesgo de introducir distorsiones 
e incoherencias en el modelo contable interno, y los otros ajenos a dicha finalidad, 
circunstancia que motiva otorgarles un adecuado tratamiento contable en la línea que se ha 
expuesto.

A mayor abundamiento es preciso indicar que, tal y como se aclara en la propia norma 
en aquellos casos en que pueda no estar claro si un activo se posee con la finalidad principal 
de generar o no un rendimiento comercial, dados los objetivos que persiguen las entidades 
no lucrativas, existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrario, tales 
activos pertenecen a la categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.

Otra novedad incluida en la norma sobre inmovilizado material es el tratamiento contable 
de las permutas, cuando se intercambian bienes de inmovilizado no generadores de flujos de 
efectivo. En estos casos, la mayoría de los integrantes del grupo también consideraba que la 
regulación del Plan General de Contabilidad debía excepcionarse y que considerando la 
naturaleza de estas entidades, lo más oportuno era asimilar el tratamiento contable de estas 
operaciones al previsto en la regulación general para el supuesto de las permutas no 
comerciales.

Sin perjuicio de lo indicado, es preciso resaltar la naturaleza especial de estos criterios, 
limitados en su alcance a los activos no generadores de flujos de efectivo. En consecuencia, 
si estas entidades poseen activos con la finalidad de generar flujos de efectivo aplicarán el 
Plan General de Contabilidad para reconocer y valorar las operaciones de permuta, bajas y 
el deterioro de los elementos del inmovilizado.

Adicionalmente se precisa el criterio a seguir cuando existiendo pérdidas por deterioro 
previamente contabilizadas el valor razonable del activo recibido supera el valor contable del 
entregado, en sintonía con la regulación vigente en esta materia para las empresas.

También se aclara, conforme a las disposiciones del Plan de empresas y a la propia 
regulación sustantiva, que las aportaciones realizadas a título de dotación fundacional o 
fondo social deben reconocerse por su valor razonable. El aportante contabilizará esta 
operación como un gasto, en sintonía con la doctrina del ICAC sobre el registro de estas 
operaciones que, cuando sean de carácter excepcional y cuantía significativa, se mostrará 
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en la partida de «Otros resultados» que ha de crearse formando parte del excedente de la 
actividad, de acuerdo con la norma 7.ª de elaboración de las cuentas anuales, contenida en 
la tercera parte del Plan General de Contabilidad.

Por último, la norma de inmovilizado material trata las operaciones de cesión de uso sin 
contraprestación cuando la entidad actúa como cedente y la norma sobre subvenciones, 
donaciones y legados analiza los diferentes supuestos en que resulta beneficiaria de la 
cesión, en ambos casos asumiendo la doctrina del ICAC en la respuesta a las consultas 
formuladas por las entidades no lucrativas sobre estas cuestiones.

9. En relación con el inmovilizado intangible, la definición y el criterio de reconocimiento 
de un activo que se recoge en el marco conceptual exige a su vez precisar en la norma 
tercera el tratamiento de los gastos de investigación y desarrollo que cumplan los requisitos 
para calificarse como inmovilizado no generador de flujos de efectivo.

10. La norma cuarta está dedicada al tratamiento contable de los bienes del Patrimonio 
Histórico. El principal debate en torno a estos bienes se centró en la conveniencia o no de 
mantener la norma de valoración específica del año 1998 sobre valoración inicial, cuando se 
recibían a título gratuito, y el tratamiento contable de las reparaciones y conservaciones de 
carácter extraordinario que suelen requerir estos activos.

La mayoría de los integrantes del grupo se postulaban por no introducir diferencias en 
este caso, en relación con el modelo general, y, en consecuencia por reconocerlos en el 
momento inicial por su valor razonable, sin perjuicio de que dada la naturaleza de estos 
bienes, cuando no se pudiera estimar de forma fiable dicho valor, el precio de adquisición 
estuviese formado por el importe satisfecho por los gastos de acondicionamiento incurridos.

A mayor abundamiento, dada la notable dificultad en muchas ocasiones de ponderar un 
adecuado valor razonable para este tipo de bienes, los integrantes del grupo coincidían en 
que un buen indicador del citado valor podría ser el importe por el que se encuentren 
asegurados, el valor en uso alternativo, el valor por el que fue adquirido por el donante o el 
importe por el que figuran en la contabilidad del mismo. Lógicamente, en aquellos casos en 
que hubiese varios valores disponibles, la norma no permite optar por cualquiera de ellos 
sino por el más fiable en sintonía con lo previsto en el Marco Conceptual de la Contabilidad, 
considerando el coste de obtener dichos valores.

Sobre la conveniencia de extender el criterio de no amortización a otros activos que no 
gocen de la calificación legal de bienes del Patrimonio Histórico, los integrantes del grupo 
expresaron que podría estar justificado siempre que la entidad acreditase que la vida útil de 
dichos bienes también es indefinida. A tal efecto debe considerarse que para que pueda 
excepcionarse tal regla el activo no debería sufrir desgaste por su funcionamiento, uso o 
disfrute. Es decir, su valor cultural o histórico está previsto (hay evidencia) que vaya a 
perdurar a lo largo del tiempo, y el tenedor de los mismos garantiza su protección y 
conservación con las oportunas infraestructuras tecnológicas.

En coherencia con lo anterior, si por diversas causas como vibraciones, el uso del 
público, polución, etcétera, dichos activos deben ser objeto de continuas reparaciones, 
restauraciones y arreglos para preservar su valor, los mismos deberán ser objeto de 
amortización. Asimismo, habrá que tener en cuenta que cualquier coste de rehabilitación o 
similar que se hubiera capitalizado, distinto de los costes de conservación o mantenimiento 
habituales, deberá amortizarse a lo largo del tiempo en que se obtengan los beneficios 
económicos o potencial de servicio por haber incurrido en dichos costes.

Por último, si los citados activos tienen su origen en los trabajos realizados por la propia 
entidad, los integrantes del grupo consideraban que salvo prueba en contrario, debería 
presumirse que el requisito mencionado más arriba no se cumple, de forma que deberían ser 
objeto de amortización sobre la base de las estimaciones oportunas en las que se determine 
su vida útil y el criterio para contabilizar la depreciación sistemática.

11. La norma quinta se dedica a los créditos y débitos originados en el cumplimiento de 
fines. Destaca la regulación de los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad 
propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado, en sintonía con el criterio 
general incluido en el Plan de empresas, al objeto de que la diferencia entre el valor 
razonable del crédito en la fecha de su concesión y el importe entregado ponga de 
manifiesto la ayuda monetaria otorgada.
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Otro aspecto debatido en profundidad fue el tratamiento contable de las ayudas 
plurienales concedidas por la entidad, de manera irrevocable e incondicional, es decir, el de 
aquellas cuyo otorgamiento pone de manifiesto un pasivo en el momento inicial y el 
correspondiente derecho de cobro en el beneficiario, centrándose la discusión en el criterio 
que debía seguirse para valorar esta deuda. Así, frente a los integrantes que defendían la 
que podríamos denominar solución más ortodoxa consistente en reconocer el gasto y el 
pasivo por el valor actual de la ayuda concedida, y posteriormente actualizar la deuda 
contabilizando el correspondiente gasto financiero, otros integrantes del grupo sostenían que 
la complejidad de este criterio hacía aconsejable reconocer la ayuda y la deuda por su valor 
nominal o, alternativamente, el pasivo por su valor actual y contabilizar la diferencia con el 
gasto, registrado por el nominal, en una suerte de cuenta compensadora.

Al objeto de conciliar ambos planteamientos, en la norma ha prosperado el 
reconocimiento del gasto y del pasivo por el valor actual, pero se habilita al mismo tiempo la 
posibilidad de su registro por el valor nominal en aquellos casos en que la entidad opte por 
aplicar los criterios de registro y valoración específicos de las microentidades.

12. En la norma sexta se regulan las existencias entregadas sin contraprestación o por 
un importe simbólico o reducido y en cualquier caso inferior a su valor de mercado, 
señalando que deben lucir como un gasto en la cuenta de resultados por su valor contable.

La regulación especial de las existencias no generadoras de flujos de efectivo se 
completa con la aplicación, a los efectos de calcular su posible deterioro, de un criterio 
similar al descrito para el inmovilizado.

13. El tratamiento contable del gasto por impuesto sobre sociedades incluido en la 
adaptación, aclara que los resultados procedentes de las actividades económicas exentas 
originarán el oportuno ajuste a los exclusivos efectos de calcular la base imponible, lo que 
motivará, dada su naturaleza de diferencia permanente, un menor impuesto corriente.

14. También son reseñables los criterios establecidos para el reconocimiento y 
valoración de los gastos e ingresos que se producen de forma más habitual en estas 
organizaciones.

En particular, la norma octava dispone que las ayudas otorgadas se reconocerán en el 
momento en que se apruebe su concesión, de acuerdo con el principio de devengo.

Adicionalmente se clarifica el tratamiento de los desembolsos realizados para la 
organización de eventos futuros, una cuestión que ha planteado dudas en la práctica, 
señalando que se deberán reconocer, con carácter general, en la cuenta de resultados de la 
entidad como un gasto en la fecha en que se incurran.

En la contabilización de los ingresos propios de la entidad, al margen de concretarse la 
aplicación del principio de devengo y recordarse la necesidad de efectuar las oportunas 
periodificaciones, una cuestión merece resaltarse sobre las demás. La circunstancia de que 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios se contabilicen por el importe acordado, 
siempre que respondan a la lógica que sostiene estas entidades, es decir, siempre que la 
diferencia sea a favor del beneficiario o usuario como expresión de la ayuda o servicio 
prestado por la entidad en cumplimiento de sus fines.

15. Una disposición muy desarrollada y ampliamente debatida en el grupo, es la norma 
novena dedicada a las subvenciones, donaciones y legados recibidos.

En ella, además de recoger la doctrina del ICAC sobre determinadas operaciones, 
también se refunden y revisan los criterios generales en la materia contenidos en el Plan de 
empresas, posteriormente desarrollados en la Disposición adicional única de la Orden 
EHA/733/2010, de 25 de marzo, respecto a cuándo debe calificarse una subvención como 
no reintegrable.

Es conveniente aclarar, ante las dudas que se suscitaron en el seno del grupo de trabajo, 
que la entidad solo actuará como mero intermediario cuando no sea la beneficiaria de la 
ayuda, es decir, cuando actuando por cuenta de la persona u órgano concedente las 
facultades que se le confieren para fijar las condiciones que deben cumplir los beneficiarios y 
evaluar su grado de cumplimiento, al objeto de asignar las ayudas, sean muy reducidas o 
casi nulas. A sensu contrario, la entidad actuará por cuenta propia en aquellos casos en que 
a pesar de que el aportante imponga una condición, por ejemplo, restringir el empleo de los 
fondos recibidos a una determinada finalidad que desea promover, la entidad retenga el 
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control sobre los fondos recibidos y en consecuencia sea ella la que en última instancia 
establezca los criterios para su reparto.

También cabe precisar que en relación con el tratamiento contable de las ayudas no 
monetarias recibidas y, en particular, de las prestaciones de servicios, se concluyó que no 
podían calificarse como tales las que prestase el voluntariado, es decir, las personas físicas 
que de forma altruista colaboren con la entidad desempeñado un trabajo ajeno al ejercicio de 
su actividad empresarial o profesional.

16. Por último, en la norma décima se regulan los aspectos generales relacionados con 
el tratamiento contable de las fusiones entre entidades no lucrativas, resultando de 
aplicación exclusivamente a las operaciones de reestructuración en la que intervengan 
exclusivamente entidades no lucrativas.

17. La tercera parte de la adaptación incluye las normas de elaboración de las cuentas 
anuales y los modelos de balance, cuenta de resultados y memoria que deben aprobar las 
entidades sin fines lucrativos, de acuerdo con su normativa específica.

Siguiendo los criterios del Plan General de Contabilidad, a fin de facilitar la 
comparabilidad de la información financiera, se han elaborado modelos de formato definido, 
con denominaciones concretas y de aplicación obligatoria. Asimismo, se han elaborado tres 
modelos de cuentas anuales, el normal, el abreviado y el simplificado, que utilizarán las 
microentidades que opten por los criterios de registro y valoración incluidos en el artículo 8 
del real decreto por el que se aprueban las presentes normas.

El artículo 25.3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, dispone que 
estas entidades podrán formular las cuentas anuales en modelo abreviado cuando cumplan 
los requisitos establecidos al respecto para las sociedades mercantiles. En este sentido, la 
referencia al importe neto de la cifra anual de negocios, establecida en la legislación 
mercantil se entiende realizada al volumen anual de ingresos por la actividad propia más, si 
procede, la cifra anual de negocios de su actividad mercantil. En esencia, también aplicarán 
los modelos abreviados, con las necesarias adaptaciones, las entidades que opten por 
seguir los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del Plan General de 
Contabilidad de PYMES.

Sin duda, la cuenta de resultados es la que presenta los cambios más significativos al 
transitarse de un documento donde se reflejaban exclusivamente los ingresos y gastos 
imputados en el resultado del ejercicio, a un modelo que presenta todos los cambios 
producidos en el patrimonio neto, distinguiendo los siguientes conceptos:

– Excedente del ejercicio.
– Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.
– Reclasificaciones al excedente del ejercicio.
– Ajustes por cambios de criterios y errores.
– Aportaciones y disminuciones de la dotación fundacional o fondo social.
A la vista de esta composición se infiere que el saldo de la citada cuenta está formado 

por las aportaciones y disminuciones de la dotación fundacional o fondo social, y por todos 
los ingresos y gastos del ejercicio y de los ejercicios anteriores que deban registrarse en el 
presente por causa de un cambio de criterio o la subsanación de un error contable.

En el Plan General de Contabilidad y en el Plan General de Contabilidad de PYMES, la 
citada información se muestra en el saldo del estado total de cambios en el patrimonio neto. 
La cuenta de pérdidas y ganancias presenta el resultado del periodo de forma 
independiente, configurándose a partir de esta presentación una magnitud aislada que 
permite conformar el núcleo de la base imponible del impuesto sobre sociedades, o aplicar 
las reglas mercantiles para identificar el beneficio repartible.

Si bien en las entidades sin fines lucrativos ambas finalidades gozan de menor 
relevancia, no es menos cierto que tanto la norma sustantiva como la fiscal han construido a 
partir del resultado contable la exigencia de obligaciones muy relevantes como el grado de 
cumplimiento del destino de rentas e ingresos a los fines propios.

Considerando esta circunstancia, y la naturaleza complementaria de las disposiciones de 
registro y valoración incluidas en la segunda parte del Plan General de Contabilidad y del 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, en la adaptación se 
aclara que las referencias que en dichos textos se efectúan a la cuenta de pérdidas y 
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ganancias deben entenderse realizadas al excedente de la cuenta de resultados de la nueva 
adaptación. Una vez establecido este punto de conexión entre ambos modelos, el de la 
empresa y el de las entidades sin fines lucrativos, la presentación en un solo documento de 
la totalidad de los ingresos y gastos solo redunda en un aumento de la relevancia de la 
información suministrada.

Tal y como se ha indicado, además de todos los ingresos y gastos, la nueva cuenta de 
resultados, muestra las variaciones del patrimonio neto que traen causa de las operaciones 
directamente relacionadas con los aumentos o disminuciones de la dotación fundacional o 
fondo social. Este criterio persigue identificar la variación de los recursos no exigibles 
originada en el ejercicio, como indicador de la capacidad para desarrollar los fines en los 
ejercicios siguientes. Es decir, no se pretende asimilar el concepto de dotación o 
aportaciones al fondo social a la definición de ingreso, y su disminución a la de gasto, sino 
que la finalidad perseguida es mostrar el fondo económico de la transacción, que a 
diferencia de las aportaciones al capital de las sociedades mercantiles, no busca su 
recuperación más una rentabilidad, sino dotar de viabilidad económica a un determinado 
proyecto, en cuya consecución, los citados fondos podrían llegar a consumirse.

18. La memoria, al igual que ocurre con el Plan General de Contabilidad, adquiere mayor 
relevancia en la adaptación que en su antecedente inmediato. Se incorporan tres modelos: el 
normal, el abreviado y el simplificado.

La utilización de los distintos modelos que, en todo caso, incorporan la información 
mínima a cumplimentar, dependerá del tamaño de la entidad no lucrativa, de tal forma que el 
modelo de memoria abreviada se debe utilizar por las entidades que cumplan los requisitos 
establecidos en el Plan General de Contabilidad para formular balance y memoria 
abreviados, que se han reproducido en la tercera parte de la adaptación, así como por las 
entidades que cumpliendo las condiciones establecidas, opten por la aplicación de los 
criterios del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.

El modelo simplificado de memoria se debe emplear exclusivamente por las entidades 
que, cumpliendo los requisitos establecidos, opten por aplicar los criterios específicos para 
microentidades.

En particular, atendiendo a las especiales características de la actividad realizada por 
estos sujetos contables y en cumplimiento de lo establecido en la normativa específica, estos 
modelos incorporan apartados destinados a facilitar información sobre las siguientes 
materias:

– Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
– Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
– Beneficiarios y acreedores.
– Memoria de actividades.
– Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
– Gastos de administración.
– Inventario.
La memoria de actividades y la aplicación de los elementos patrimoniales a los fines 

propios constituyen, sin duda, dos de las informaciones más relevantes que deben 
suministrar estas organizaciones y que en determinados casos, como sucede con las 
fundaciones de competencia estatal, la correspondiente norma sustantiva exige como 
contenido obligatorio.

Por otra parte, debe destacarse que las entidades que realicen actividades propias 
conjuntamente con actividades económicas/mercantiles, deberán incorporar al modelo de 
memoria que utilicen un nuevo apartado denominado «Elementos patrimoniales afectos a la 
actividad mercantil», en el que se deberá diferenciar entre los elementos del activo y entre 
los ingresos y gastos los que están afectos a la actividad propia o a la actividad mercantil, 
determinando asimismo el excedente que corresponde a cada una de estas actividades.

Por último señalar que, si bien en la memoria se recoge información relevante para 
verificar el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los 
objetivos, el plan de actuación no forma parte de las cuentas anuales, sin perjuicio de que 
lógicamente haya tenido que tomarse como referente para identificar la información que 
sobre su grado de cumplimiento debe incluirse en la memoria.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 40  Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos

– 240 –



19. La cuarta parte de la adaptación se refiere a las novedades en el cuadro de cuentas, 
que normalmente emplearan las entidades sin fines de lucro y que al igual que el Plan 
General de Contabilidad y la adaptación de 1998 sigue la clasificación decimal.

En su redacción se ha intentado respetar en lo posible la estructura de los subgrupos y 
los títulos del Plan General de Contabilidad, así como las denominaciones de las cuentas 
específicas y el desglose de las cuentas en cuatro cifras que ya la adaptación de 1998, tuvo 
que englobar en relación con el Plan de 1990.

Por otra parte, en la medida que la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones 
prevé la posibilidad de que las entidades sin fines de lucro realicen conjuntamente con las 
propias, actividades mercantiles, en cuyo caso, deben llevar la contabilidad exigida por el 
Código de Comercio y sus disposiciones complementarias, se ha intentado respetar todos 
los subgrupos y cuentas necesarias para que las entidades que de forma obligatoria deban 
aplicar esta adaptación, así como las entidades que de forma voluntaria opten por aplicarla, 
puedan contabilizar el conjunto de las actividades que realicen.

20. Las nuevas definiciones y relaciones contables incluidas en la quinta parte en 
relación con las recogidas en el Plan de empresas coinciden en su mayoría con las 
existentes en la adaptación de 1998, donde ya se hizo el esfuerzo de identificar los cambios 
necesarios, respecto al Plan de 1990, tanto en definiciones como en el movimiento de 
algunas cuentas con el fin de adaptarlas a las peculiaridades de las entidades sin fines 
lucrativos.

Las relaciones contables que ahora se presentan, de la misma forma que ya venía 
recogiendo la anterior adaptación, describen los motivos más comunes de cargo y abono de 
las cuentas, sin agotar las posibilidades que cada una de ellas admite. Por lo tanto, cuando 
se trate de operaciones cuya contabilización no se haya recogido de forma explícita en el 
texto, se deberá formular el asiento o asientos que procedan utilizando los criterios que en 
aquel se establezcan.

Tal y como ya expresaba la adaptación de 1998, la cuarta y quinta parte son de 
aplicación facultativa. No obstante, es aconsejable que, en el caso de hacer uso de esta 
opción, se utilicen denominaciones similares con el fin de facilitar la elaboración de las 
cuentas anuales cuya estructura y normas que desarrollan su contenido y presentación son 
obligatorias.

A continuación se detallan las principales novedades que se han incluido en la presente 
adaptación, debidas a las peculiaridades de estas entidades, en relación con la anterior.

En el subgrupo 14 se ha suprimido la cuenta 145 «Provisión para reparaciones y 
conservación de bienes del Patrimonio Histórico», que recogía los importes estimados 
necesarios para atender reparaciones y conservación de carácter «extraordinario» de los 
bienes integrantes del subgrupo «Bienes del Patrimonio Histórico».

La norma de registro y valoración señala que cuando se incorpora un bien del Patrimonio 
Histórico al patrimonio se deberá estimar e identificar el importe de los costes necesarios 
para realizar dichas actuaciones. Estos costes se amortizarán como un componente 
diferenciado del coste del activo hasta la fecha en que se produzca la gran reparación, 
momento en que se tratará contablemente como una sustitución, dando de baja cualquier 
importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado 
bien.

El citado criterio supone una novedad respecto a la adaptación de 1998, donde se 
indicaba que los bienes de Patrimonio Histórico no eran objeto de amortización, sino que se 
constituía un fondo de reparaciones cuya dotación debería realizarse de forma sistemática a 
lo largo del tiempo, con el fin de que llegado el momento de la gran reparación, la entidad 
tuviera los recursos necesarios para poder afrontarla.

En el grupo 2 se incluye una cuenta dentro del subgrupo 20 con la denominación 
«Derechos sobre activos cedidos en uso», para contabilizar las cesiones recibidas de activos 
no monetarios a título gratuito. Como contrapartida, la entidad registrará el correspondiente 
ingreso imputado directamente al patrimonio neto, y que se reclasificará al excedente del 
ejercicio, como ingreso sobre una base sistemática y racional, de acuerdo con los criterios 
incluidos en la norma octava de esta adaptación.

Además en el subgrupo 28 se incluye la cuenta «Cesiones de uso sin contraprestación», 
para registrar las cesiones de activos no monetarios realizados por la entidad sin 
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contraprestación, cuando la cesión se produce por un período inferior a la vida útil del activo 
cedido.

El grupo 3, 4 y 5 no presenta variaciones relevantes en relación con la anterior 
adaptación.

El subgrupo 65 presenta una nueva ordenación para mostrar las ayudas que efectúan 
estas entidades. En particular, la cuenta 651 de la anterior adaptación se ha integrado en la 
cuenta 650, de tal manera que ahora se incluye una cuenta nueva 651 con la denominación 
de «Ayudas no monetarias», con objeto de recoger el importe por el que deben 
contabilizarse las cesiones de bienes sin contraprestación. Dentro de las citadas cuentas, 
cada entidad podrá abrir las subcuentas de cuatro o más cifras que contengan los gastos 
específicos de su actividad. No obstante, al igual que en la anterior adaptación, en la 
presente se propone seguir diferenciando entre ayudas monetarias o no monetarias 
individuales, a entidades, o realizadas a través de otras entidades o centros.

El subgrupo 72 sigue recogiendo los ingresos propios de la entidad que normalmente 
representa la principal fuente de financiación, diferenciando el origen de los ingresos que 
obtienen las distintas entidades por su actividad propia. Se destaca el cambio de 
denominación de la cuenta 720 que pasa a denominarse «Cuotas de asociados y afiliados», 
pasando de esta manera la cuenta 721 a denominarse «Cuotas de usuarios».

21. Con la aprobación de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad, a 
las especiales características de las entidades sin fines lucrativos, este Instituto tiene la 
seguridad de que estos sujetos contables van a disponer de un texto muy útil para su propia 
gestión. Adicionalmente, podrán formular sus cuentas anuales con un contenido suficiente 
para responder a las demandas de los distintos agentes económicos y para perfeccionar 
cualquier otra información exigida por los organismos nacionales.

La decisión adoptada por las instituciones comunitarias de armonizar la contabilidad de 
los grupos cotizados con las normas internacionales de información financiera, y la voluntad 
del Gobierno de extender dicha armonización a las cuentas individuales, abre una etapa de 
posibles cambios en el modelo contable español inducidos por los que puedan producirse a 
nivel internacional. En este contexto, la técnica de normalización que se ha elegido permitirá 
que cualquier modificación en las normas de registro y valoración del Plan General de 
Contabilidad, o de la información a incluir en la memoria, también opere en relación con las 
entidades sin fines lucrativos.

No obstante, en aras de preservar la seguridad jurídica que debe presidir toda actividad 
normalizadora, la revisión de las normas que ahora se aprueban, al igual que la del Plan 
General de Contabilidad, solo debería obedecer a cambios sustanciales a nivel internacional, 
que a su vez fuesen el desencadenante de modificaciones en el Marco Conceptual, las 
normas de registro y valoración o las normas de elaboración de las cuentas anuales.

PRIMERA PARTE
Marco conceptual de la contabilidad

1.º Cuentas anuales. Imagen fiel
Las cuentas anuales de una entidad no lucrativa comprenden el balance, la cuenta de 

resultados, y la memoria. Estos documentos forman una unidad.
La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el balance y en la 

cuenta de resultados. En particular, contendrá una detallada descripción sobre los flujos de 
efectivo y el grado de cumplimiento de las actividades de la entidad, de acuerdo con lo 
indicado en la tercera parte de esta Adaptación.

Las cuentas anuales deben redactarse con claridad, para que la información 
suministrada sea comprensible y útil para los aportantes, beneficiarios y otros interesados, 
debiendo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de las variaciones 
originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio, así como de la actividad desarrollada, 
de conformidad con las disposiciones legales.

A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad 
económica y no sólo a su forma jurídica, y las cuentas anuales deberán incluir información 
relevante y fiable sobre los siguientes aspectos:
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– El grado de realización en el ejercicio de las actividades previstas para cumplir con los 
objetivos de la entidad.

– La naturaleza de los activos, pasivos y patrimonio neto de la entidad. En particular, se 
informará sobre las restricciones a las que, en su caso, estén sometidos los activos.

– El excedente del ejercicio como fruto de las actividades realizadas, y medida de la 
capacidad de autofinanciación de la entidad, poniendo de manifiesto la variación de 
patrimonio neto originada en el periodo por este concepto.

– La variación total del patrimonio neto de la entidad, como expresión de su viabilidad 
futura y de la capacidad para cumplir con los fines de interés general que se le hayan 
encomendado.

Cuando se considere que el cumplimiento de los requisitos, principios y criterios 
contables incluidos en esta Adaptación no sea suficiente para mostrar la imagen fiel, en la 
memoria se suministrarán las informaciones complementarias precisas para alcanzar este 
objetivo.

En aquellos casos excepcionales en los que dicho cumplimiento fuera incompatible con 
la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales, se considerará improcedente 
dicha aplicación. En tales casos, en la memoria se motivará suficientemente esta 
circunstancia y se explicará su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la entidad.

El sujeto contable que informa como persona jurídica individual, en el marco de esta 
Adaptación, lo hará con independencia del grupo de entidades al que pueda pertenecer, sin 
perjuicio de los desgloses informativos que deban incorporarse en las cuentas anuales.

Las entidades a las que van dirigidas estas normas, junto a la actividad no lucrativa, 
pueden realizar actividades lucrativas de carácter mercantil con el objetivo de contribuir a la 
viabilidad financiera de aquellas siempre que el régimen jurídico que le sea de aplicación no 
lo prohíba. La presente Adaptación tiene por objeto regular el tratamiento contable de las 
actividades realizadas en el cumplimiento de sus fines, sin ánimo de lucro, con 
independencia de que la prestación o servicio se otorgue de forma gratuita o mediante 
contraprestación.

Cuando la entidad desarrolle actividades mercantiles su contabilidad se ajustará a lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera parte 
de esta Adaptación.

2.º Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales
La información incluida en las cuentas anuales debe ser relevante y fiable.
La información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones, es decir, cuando 

ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas anteriormente. En particular, para cumplir con este requisito, las 
cuentas anuales deben mostrar adecuadamente el grado de cumplimiento de los objetivos 
fijados para la entidad en el ejercicio, derivados de los fines que persiga con su actividad.

La información es fiable cuando está libre de errores materiales y es neutral, es decir, 
está libre de sesgos, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que 
pretende representar.

Una cualidad derivada de la fiabilidad es la integridad, que se alcanza cuando la 
información financiera contiene, de forma completa, todos los datos que pueden influir en la 
toma de decisiones, sin ninguna omisión de información significativa.

Adicionalmente, la información financiera debe cumplir con las cualidades de 
comparabilidad y claridad. La comparabilidad, que debe extenderse tanto a las cuentas 
anuales de una entidad no lucrativa en el tiempo como a las de diferentes entidades en el 
mismo momento y para el mismo periodo de tiempo, debe permitir contrastar la situación y 
actividad de las entidades, e implica un tratamiento similar para las transacciones y demás 
sucesos económicos que se producen en circunstancias parecidas. Por su parte, la claridad 
implica que, sobre la base de un razonable conocimiento de las actividades de la entidad, del 
papel del voluntariado, de los proyectos y programas, la contabilidad y las finanzas, los 
usuarios de las cuentas anuales, mediante un examen diligente de la información 
suministrada, puedan formarse juicios que les faciliten la toma de decisiones.
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La información financiera es útil para el proceso de toma de decisiones pero, al mismo 
tiempo, su obtención ocasiona costes. La información que ha de proporcionarse a los 
distintos usuarios debe tener en cuenta el criterio de coste-utilidad a la hora de juzgar el nivel 
de agregación o desarrollo de ciertos datos que puede favorecer un conocimiento más 
detallado de los hechos.

3.º Principios contables
La contabilidad de las entidades no lucrativas y, en especial, el registro y la valoración de 

los elementos de las cuentas anuales, se desarrollarán aplicando obligatoriamente los 
principios contables que se indican a continuación:

1. Entidad en funcionamiento. Se considerará, salvo prueba en contrario, que la actividad 
de la entidad destinada a la consecución de sus fines continuará en un futuro previsible, por 
lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar 
el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe 
resultante en caso de liquidación.

En aquellos casos en que no resulte de aplicación este principio, en los términos que se 
determinen en las normas de desarrollo de esta Adaptación, la entidad aplicará las normas 
de registro y valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las 
operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, hacer entrega 
del patrimonio neto resultante, debiendo suministrar en la memoria de las cuentas anuales 
toda la información significativa sobre los criterios aplicados.

2. Devengo. Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán 
cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y 
los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.

3. Uniformidad. Adoptado un criterio dentro de las alternativas que, en su caso, se 
permitan, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para 
transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, en tanto no se alteren los 
supuestos que motivaron su elección. De alterarse estos supuestos podrá modificarse el 
criterio adoptado en su día; en tal caso, estas circunstancias se harán constar en la 
memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas 
anuales.

4. Prudencia. Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en 
condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifica que la valoración de los elementos 
patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar las cuentas anuales.

Sin perjuicio de la aplicación del criterio del valor razonable, únicamente se 
contabilizarán los ingresos obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, 
se deberán tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, 
tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre de las 
cuentas anuales y la fecha en que éstas se formulen. En tales casos se dará cumplida 
información en la memoria, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya generado un pasivo y 
un gasto, en otros documentos integrantes de las cuentas anuales. Excepcionalmente, si los 
riesgos se conocieran entre la formulación y antes de la aprobación de las cuentas anuales y 
afectaran de forma muy significativa a la imagen fiel, las cuentas anuales deberán ser 
reformuladas.

Deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de 
los activos, tanto si el excedente del ejercicio es positivo como negativo.

5. No compensación. Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no 
podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se 
valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales.

6. Importancia relativa. Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y 
criterios contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de 
la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no 
altere la expresión de la imagen fiel. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea 
escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o 
función.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 40  Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos

– 244 –



En los casos de conflicto entre principios contables, deberá prevalecer el que mejor 
conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados obtenidos por las actividades desarrolladas.

4.º Elementos de las cuentas anuales
Los elementos que, cuando cumplan los criterios de reconocimiento que se establecen 

posteriormente, se registran en el balance, son:
1. Activos: bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la entidad 

como resultado de sucesos pasados, de los que se espera que la entidad obtenga 
rendimientos aprovechables en su actividad futura. En particular, cumplirán esta definición 
aquellos que incorporan un potencial de servicio para los usuarios o beneficiarios de la 
entidad.

2. Pasivos: obligaciones actuales surgidas como resultado de sucesos pasados, para 
cuya extinción la entidad espera desprenderse de recursos económicos. A estos efectos, se 
entienden incluidas las provisiones.

3. Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la entidad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas en concepto de dotación 
fundacional o fondo social, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, 
por los fundadores o asociados, que no tengan la consideración de pasivos, así como los 
excedentes acumulados u otras variaciones que le afecten.

Los elementos que, cuando cumplan los criterios de reconocimiento que se establecen 
posteriormente, se registran en la cuenta de resultados, son:

4. Ingresos: incrementos en el patrimonio neto de la entidad durante el ejercicio, ya sea 
en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, 
siempre que no tengan su origen en nuevas aportaciones, monetarias o no, a la dotación 
fundacional o fondo social.

5. Gastos: decrementos en el patrimonio neto de la entidad durante el ejercicio, ya sea 
en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o 
aumento del valor de los pasivos.

El excedente del ejercicio es la diferencia entre los ingresos y gastos devengados en el 
periodo al que se refieren las cuentas anuales, salvo los que deban contabilizarse 
directamente en el patrimonio neto.

La cuenta de resultados de la entidad mostrará las variaciones en el patrimonio neto 
originadas en el ejercicio. En particular se presentará con el debido desglose la variación 
originada por el excedente del ejercicio.

5.º Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales
El registro o reconocimiento contable es el proceso por el que se incorporan al balance o 

la cuenta de resultados, los diferentes elementos de las cuentas anuales, de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas de registro relativas a cada uno de ellos, incluidas en la segunda 
parte de esta Adaptación.

El registro de los elementos procederá cuando, cumpliéndose la definición de los mismos 
incluida en el apartado anterior, se cumplan los criterios de probabilidad en la obtención o 
cesión de recursos y su valor pueda determinarse con un adecuado grado de fiabilidad. 
Cuando el valor debe estimarse, el uso de estimaciones razonables no menoscaba su 
fiabilidad. En particular:

1. Los activos deben reconocerse en el balance cuando sea probable la obtención a 
partir de los mismos de rendimientos aprovechables en su actividad futura, y siempre que se 
puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un activo implica también el 
reconocimiento simultáneo de un pasivo, la disminución de otro activo o el reconocimiento de 
un ingreso u otros incrementos en el patrimonio neto.

2. Los pasivos deben reconocerse en el balance cuando sea probable que, a su 
vencimiento y para liquidar la obligación, deban entregarse o cederse recursos que 
incorporen rendimientos aprovechables en su actividad futura, y siempre que se puedan 
valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un pasivo implica el reconocimiento 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 40  Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos

– 245 –



simultáneo de un activo, la disminución de otro pasivo o el reconocimiento de un gasto u 
otros decrementos en el patrimonio neto.

3. El reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un incremento de 
los recursos de la entidad, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por 
lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo o el incremento de un activo, o la 
desaparición o disminución de un pasivo y, en ocasiones, el reconocimiento de un gasto.

4. El reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de una disminución de 
los recursos de la entidad, y siempre que su cuantía pueda valorarse o estimarse con 
fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo o el incremento de un pasivo, o 
la desaparición o disminución de un activo y, en ocasiones, el reconocimiento de un ingreso 
o de una partida de patrimonio neto.

Se registrarán en el periodo a que se refieren las cuentas anuales, los ingresos y gastos 
devengados en éste, estableciéndose en los casos en que sea pertinente, una correlación 
entre ambos, que en ningún caso puede llevar al registro de activos o pasivos que no 
satisfagan la definición de éstos.

6.º Criterios de valoración
La valoración es el proceso por el que se asigna un valor monetario a cada uno de los 

elementos integrantes de las cuentas anuales, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de 
registro y valoración relativas a cada uno de ellos, incluidas en la segunda parte de esta 
Adaptación.

A tal efecto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios valorativos y definiciones 
relacionadas:

1. Coste histórico o coste.
El coste histórico o coste de un activo es su precio de adquisición o coste de producción.
El precio de adquisición es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes pagadas o 

pendientes de pago más, en su caso y cuando proceda, el valor razonable de las demás 
contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición, debiendo estar todas ellas 
directamente relacionadas con ésta y ser necesarias para la puesta del activo en 
condiciones operativas.

El coste de producción incluye el precio de adquisición de las materias primas y otras 
materias consumibles, el de los factores de producción directamente imputables al activo, y 
la fracción que razonablemente corresponda de los costes de producción indirectamente 
relacionados con el activo, en la medida en que se refieran al periodo de producción, 
construcción o fabricación, se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de 
trabajo de los medios de producción y sean necesarios para la puesta del activo en 
condiciones operativas.

El coste histórico o coste de un pasivo es el valor que corresponda a la contrapartida 
recibida a cambio de incurrir en la deuda o, en algunos casos debidamente identificados, la 
cantidad de efectivo y otros activos líquidos equivalentes que se espere entregar para 
liquidar una deuda en el curso normal de la actividad.

2. Valor razonable.
Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre 

partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones 
de independencia mutua. El valor razonable se determinará sin deducir los costes de 
transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún caso el 
carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como 
consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.

Con carácter general, el valor razonable se calculará por referencia a un valor fiable de 
mercado. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia 
del valor razonable, entendiéndose por mercado activo aquél en el que se den las siguientes 
condiciones:

a) Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos;
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b) Pueden encontrarse prácticamente en cualquier momento compradores o vendedores 
para un determinado bien o servicio; y

c) Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, 
además, reflejan transacciones de mercado reales, actuales y producidas con regularidad.

Para aquellos elementos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor 
razonable se obtendrá, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de 
valoración. Entre los modelos y técnicas de valoración se incluye el empleo de referencias a 
transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y 
debidamente informadas, si estuviesen disponibles, así como referencias al valor razonable 
de otros activos que sean sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de 
efectivo futuros estimados y modelos generalmente utilizados para valorar opciones. En 
cualquier caso, las técnicas de valoración empleadas deberán ser consistentes con las 
metodologías aceptadas y utilizadas por el mercado para la fijación de precios, debiéndose 
usar, si existe, la técnica de valoración empleada por el mercado que haya demostrado ser la 
que obtiene unas estimaciones más realistas de los precios.

Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar el uso de datos observables 
de mercado y otros factores que los participantes en el mercado considerarían al fijar el 
precio, limitando en todo lo posible el empleo de consideraciones subjetivas y de datos no 
observables o contrastables.

La entidad deberá evaluar la efectividad de las técnicas de valoración que utilice de 
manera periódica, empleando como referencia los precios observables de transacciones 
recientes en el mismo activo que se valore o utilizando los precios basados en datos o 
índices observables de mercado que estén disponibles y resulten aplicables.

El valor razonable de un activo para el que no existan transacciones comparables en el 
mercado, puede valorarse con fiabilidad si la variabilidad en el rango de las estimaciones del 
valor razonable del activo no es significativa o las probabilidades de las diferentes 
estimaciones, dentro de ese rango, pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la 
estimación del valor razonable.

Cuando corresponda aplicar la valoración por el valor razonable, los elementos que no 
puedan valorarse de manera fiable, ya sea por referencia a un valor de mercado o mediante 
la aplicación de los modelos y técnicas de valoración antes señalados, se valorarán, según 
proceda, por su coste amortizado o por su precio de adquisición o coste de producción, 
minorado, en su caso, por las partidas correctoras de su valor que pudieran corresponder, 
haciendo mención en la memoria de este hecho y de las circunstancias que lo motivan.

3. Valor neto realizable.
El valor neto realizable de un activo es el importe que la entidad puede obtener por su 

enajenación en el mercado, en el curso normal de la actividad, deduciendo los costes 
estimados necesarios para llevarla a cabo, así como, en el caso de las materias primas y de 
los productos en curso, los costes estimados necesarios para terminar su producción, 
construcción o fabricación.

4. Valor actual.
El valor actual es el importe de los flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal 

de la actividad, según se trate de un activo o de un pasivo, respectivamente, actualizados a 
un tipo de descuento adecuado.

5. Valor en uso.
El valor en uso de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el valor actual de 

los flujos de efectivo futuros esperados, a través de su utilización en el curso normal de la 
actividad y, en su caso, de su enajenación u otra forma de disposición, teniendo en cuenta 
su estado actual y actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustado por los 
riesgos específicos del activo que no hayan ajustado las estimaciones de flujos de efectivo 
futuros. Las proyecciones de flujos de efectivo se basarán en hipótesis razonables y 
fundamentadas; normalmente la cuantificación o la distribución de los flujos de efectivo está 
sometida a incertidumbre, debiéndose considerar ésta asignando probabilidades a las 
distintas estimaciones de flujos de efectivo. En cualquier caso, esas estimaciones deberán 
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tener en cuenta cualquier otra asunción que los participantes en el mercado considerarían, 
tal como el grado de liquidez inherente al activo valorado.

El valor en uso de un activo o de una unidad de explotación o servicio que no genere 
flujos de efectivo es el valor actual del activo o unidad considerando su potencial de servicio 
futuro en el momento del análisis. Este importe se determina por referencia a su coste de 
reposición.

6. Costes de venta.
Son los costes incrementales directamente atribuibles a la venta de un activo en los que 

la entidad no habría incurrido de no haber tomado la decisión de vender, excluidos los gastos 
financieros y los impuestos sobre beneficios. Se incluyen los gastos legales necesarios para 
transferir la propiedad del activo y las comisiones de venta.

7. Coste amortizado.
El coste amortizado de un instrumento financiero es el importe al que inicialmente fue 

valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que 
se hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de 
resultados, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia 
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para el caso de los 
activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera sido 
reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del activo o mediante 
una cuenta correctora de su valor.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un 
instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por 
riesgo de crédito futuras; en su cálculo se incluirán las comisiones financieras que se 
carguen por adelantado en la concesión de financiación.

8. Costes de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero.
Son los costes incrementales directamente atribuibles a la compra, emisión, enajenación 

u otra forma de disposición de un activo financiero, o a la emisión o asunción de un pasivo 
financiero, en los que no se habría incurrido si la entidad no hubiera realizado la transacción. 
Entre ellos se incluyen los honorarios y las comisiones pagadas a agentes, asesores e 
intermediarios, tales como las de corretaje, los gastos de intervención de fedatario público y 
otros, así como los impuestos y otros derechos que recaigan sobre la transacción, y se 
excluyen las primas o descuentos obtenidos en la compra o emisión, los gastos financieros, 
los costes de mantenimiento y los administrativos internos.

9. Valor contable o en libros.
El valor contable o en libros es el importe neto por el que un activo o un pasivo se 

encuentra registrado en balance una vez deducida, en el caso de los activos, su 
amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se 
haya registrado.

10. Valor residual.
El valor residual de un activo es el importe que la entidad estima que podría obtener en 

el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes de 
venta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás 
condiciones que se espera que tenga al final de su vida útil.

La vida útil es el periodo durante el cual la entidad espera utilizar el activo amortizable en 
su actividad o el número de unidades de producción que espera obtener del mismo. En 
particular, en el caso de activos sometidos a reversión, su vida útil es el periodo concesional 
cuando éste sea inferior a la vida económica del activo.

La vida económica es el periodo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por 
parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener 
del activo por parte de uno o más usuarios.

11. Coste de reposición de un activo.
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El coste de reposición de un activo es el importe actual que debería pagarse si se 
adquiriese un activo con la misma capacidad o potencial de servicio, menos, en su caso, la 
amortización acumulada calculada sobre la base de tal coste, de forma que refleje el 
funcionamiento, uso y disfrute ya efectuado del activo, sin perjuicio de considerar también la 
obsolescencia técnica que pudiera afectarle.

En los activos sometidos a amortización este coste se deprecia con el fin de reflejar el 
activo en sus condiciones actuales y considerar, de este modo, el potencial de servicio ya 
consumido del activo. En su cálculo no deberá incluirse excesos de capacidad o ineficiencias 
con respecto al potencial de servicio requerido para el activo, sin perjuicio de que se 
mantenga cierta capacidad de servicio adicional por motivos de seguridad, adecuada a las 
circunstancias de la actividad de la entidad.

Un activo puede remplazarse mediante su reproducción o mediante la sustitución de su 
potencial de servicio. Al determinar el coste de reposición se considerará el importe más bajo 
que resulte de los anteriores menos, en su caso, la amortización acumulada que 
correspondería a dicho coste.

7.º Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados
Se considerarán principios y normas de contabilidad generalmente aceptados para las 

entidades no lucrativas los establecidos en:
a) El Código de Comercio, la restante legislación mercantil y sus disposiciones de 

desarrollo, en particular, el Plan General de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas y sus adaptaciones sectoriales en la medida que pueda 
apreciarse una identidad de razón entre la transacción o el hecho económico que deba 
contabilizar la entidad no lucrativa y el regulado en el ámbito mercantil.

b) Las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en su caso el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y

c) La demás legislación española que sea específicamente aplicable.

SEGUNDA PARTE
Normas de registro y valoración

1.ª Desarrollo del Marco Conceptual de la Contabilidad
1. Las normas de registro y valoración desarrollan los principios contables y otras 

disposiciones contenidas en la primera parte de este texto, relativa al Marco Conceptual de 
la Contabilidad. Incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos 
económicos, así como también a diversos elementos patrimoniales.

2. Las normas de registro y valoración de las entidades sin fines lucrativos que se 
formulan a continuación se fundamentan en la especial naturaleza de sus activos no 
generadores de flujos de efectivo, o en la necesidad de desarrollar determinadas 
operaciones que surgen de manera más frecuente en estas entidades.

3. Las entidades no lucrativas deberán aplicar de forma obligatoria estas normas, así 
como las contenidas en la segunda parte del Plan General de Contabilidad, o, en su caso, 
del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
contables específicos de las microentidades, en todo aquello que no se opongan a lo que a 
continuación se indica.

2.ª Inmovilizado material
1. Ámbito de aplicación.
Las reglas que se regulan en el presente apartado se aplicarán a los bienes no 

generadores de flujos de efectivo.
1.1 Definiciones:
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a) Bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con 
el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de 
bienes o la prestación de servicios.

Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma coherente con 
la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de beneficios.

La posesión de un activo para generar un rendimiento comercial indica que la entidad 
pretende obtener flujos de efectivo a través de ese activo (o a través de la unidad 
generadora de efectivo a la que pertenece el activo) y obtener un rendimiento que refleje el 
riesgo que implica la posesión del mismo.

b) Bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen 
con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los 
flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, 
esto es, su beneficio social o potencial de servicio.

En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos 
económicos sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar 
rendimientos comerciales a través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a 
través de un uso incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso 
generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo 
principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia 
del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se considerará 
íntegramente como no generador de flujos de efectivo.

En algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es 
generar o no un rendimiento comercial. En estos casos, y dados los objetivos generales de 
las entidades no lucrativas, existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo 
contrario, tales activos pertenecen a la categoría de activos no generadores de flujos de 
efectivo.

En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a 
ser utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su 
reclasificación por el valor en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal 
reclasificación es adecuada.

Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del 
deterioro o una reversión de la pérdida por deterioro.

c) Unidad de explotación o servicio: es el grupo identificable más pequeño de activos que 
genera rendimientos aprovechables en la actividad de la entidad que son, en buena medida, 
independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.

1.2 Permutas:
El inmovilizado material recibido se valorará por el valor en libros del entregado a cambio 

más, en su caso, las contrapartidas monetarias pagadas o pendientes de pago, con el límite 
del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor. El inmovilizado cedido se 
dará de baja por su valor en libros.

Cuando existan pérdidas por deterioro que afecten al inmovilizado cedido la diferencia 
entre su precio de adquisición y su amortización acumulada será el límite por el que se podrá 
valorar el inmovilizado recibido a cambio, en el caso de que el valor razonable de este último 
fuera mayor que el valor en libros del bien cedido.

Los gastos que ocasione el inmovilizado recibido hasta su puesta en funcionamiento, 
incrementarán el valor del mismo siempre que no supere el valor razonable del referido bien.

A las permutas en las que se intercambien activos generadores y no generadores de 
flujos de efectivo les serán de aplicación los criterios incluidos en el Plan General de 
Contabilidad.

1.3 Amortización de costes de rehabilitación de terrenos:
Normalmente los terrenos tienen una vida ilimitada y, por tanto, no se amortizan. No 

obstante, si en el valor inicial se incluyesen costes de rehabilitación en los que se incurre con 
periodicidad para conservar la capacidad de servicio, esa porción del terreno se amortizará a 
medida que se consuma el potencial de servicio del citado activo.

1.4 Deterioro:
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El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de 
potencial de servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que 
constituye la amortización. El deterioro responde, por tanto, a una disminución en la utilidad 
que proporciona el activo a la entidad que lo controla.

Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 
no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determinará por referencia 
al coste de reposición.

Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evaluará si existen indicios de que algún 
inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar 
deteriorados, en cuyo caso, deberá estimar sus importes recuperables efectuando las 
correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán 
elemento a elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe 
recuperable de cada bien individual, la entidad determinará el importe recuperable de la 
unidad de explotación o servicio a la que pertenezca cada elemento del inmovilizado.

En caso de que la entidad deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad de 
explotación o servicio, reducirá el valor contable de los activos que la integran en proporción 
a su valor contable, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable 
menos los costes de venta, su coste de reposición y cero.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no 
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las 
motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tendrá como límite el 
valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se 
hubiese registrado el deterioro del valor.

1.5 Baja:
Los bienes del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo se darán de 

baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere 
obtener en el futuro un potencial de servicio de los mismos.

1.6 Costes de renovación, ampliación o mejora:
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no 

generadores de flujos de efectivo serán incorporados al activo como mayor valor del bien en 
la medida en que supongan un incremento de la capacidad de servicio del citado activo, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos que se hayan sustituido.

2. Aportaciones de inmovilizado a la dotación fundacional o fondo social.
Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria a la 

dotación fundacional o fondo social serán valorados por su valor razonable en el momento 
de la aportación.

3. Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación.
Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un 

tiempo igual o superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de 
la entidad, se contabilizará como un gasto en la cuenta de resultados por el valor en libros 
del activo cedido.

Si la cesión fuese por un periodo inferior a la vida útil del inmovilizado el gasto se 
reconocerá por un importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como 
contrapartida una cuenta compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos 
amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al de amortización 
acumulada durante el plazo de la cesión a medida que se produzca la depreciación 
sistemática del activo.
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3.ª Normas particulares sobre el inmovilizado intangible
1. Ámbito de aplicación.
La presente norma se aplicará a los gastos de investigación y desarrollo que cumplan la 

definición de inmovilizado no generador de flujos de efectivo.
2. Reconocimiento inicial y valoración posterior.
Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en que se realicen. No obstante 

podrán activarse como inmovilizado intangible desde el momento en que cumplan las 
siguientes condiciones:

– Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente 
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.

– Tener motivos fundados del éxito técnico y de la generación de un potencial de servicio 
en la actividad futura de la entidad del proyecto o proyectos de que se trate.

Los gastos de investigación que figuren en el activo deberán amortizarse durante su vida 
útil, y siempre dentro del plazo de cinco años; en el caso en que existan dudas razonables 
sobre el éxito técnico del proyecto o de la generación de un potencial de servicio en la 
actividad futura de la entidad, los importes registrados en el activo deberán imputarse 
directamente a pérdidas del ejercicio.

Los gastos de desarrollo, cuando se cumplan las condiciones indicadas para la 
activación de los gastos de investigación, se reconocerán en el activo y deberán amortizarse 
durante su vida útil, que, en principio, se presume, salvo prueba en contrario, que no es 
superior a cinco años; en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico del 
proyecto o de la generación de un potencial de servicio en la actividad futura de la entidad, 
los importes registrados en el activo deberán imputarse directamente a pérdidas del 
ejercicio.

4.ª Bienes del Patrimonio Histórico
1. Ámbito de aplicación.
La expresión «bienes del Patrimonio Histórico» se aplica a aquellos elementos recogidos 

en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la 
comunidad considera oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo 
uno de sus rasgos característicos el hecho de que no se pueden reemplazar.

2. Valoración inicial y posterior de los bienes del Patrimonio Histórico.
Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplicarán a 

los bienes del Patrimonio Histórico, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación.
Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizarán de 

acuerdo con el siguiente criterio:
a) En la determinación del precio de adquisición se tendrá en cuenta la incidencia de los 

costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a 
estos costes se amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo 
que medie hasta la gran reparación. Si estos costes no estuvieran especificados en la 
adquisición o construcción, a efectos de su identificación, podrá utilizarse el precio actual de 
mercado de una reparación similar.

b) Cuando se realice la gran reparación, su coste se reconocerá en el valor contable del 
bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su 
reconocimiento. Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que 
pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.

Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se puedan valorar de forma fiable su 
precio de adquisición estará constituido por los gastos de acondicionamiento, en función de 
sus características originales. No formarán parte del valor de estos bienes las instalaciones y 
elementos distintos de los consustanciales que formen parte de los mismos o de su exorno 
aunque tengan carácter de permanencia. Tales instalaciones y elementos se inscribirán en el 
balance en la partida correspondiente a su naturaleza.
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Los bienes del Patrimonio Histórico no se someterán a amortización cuando su potencial 
de servicio sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean indefinidas, sin 
que los mismos sufran desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.

Las obras de arte y objetos de colección que no tengan la calificación de bienes del 
Patrimonio Histórico deberán ser objeto de amortización, salvo que la entidad acredite que la 
vida útil de dichos bienes también es indefinida.

5.ª Créditos y débitos
1. Ámbito de aplicación.
La presente norma se aplicará a los siguientes activos y pasivos:
a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el 

desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y 
afiliados.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión 
de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines 
propios.

2. Valoración inicial y posterior de los créditos.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados 

u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se 
contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán 
por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará 
como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado.

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o 
por debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia 
entre el valor razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como 
un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su 
reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabilizará como un 
ingreso financiero en la cuenta de resultados.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas 
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de 
valor en estos activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos en el Plan 
General de Contabilidad o en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas, según proceda, para reconocer el deterioro de los activos financieros que se 
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

3. Valoración inicial y posterior de los débitos.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con 

vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si 
el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre 
el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta 
de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo se registrará por el valor actual del 
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo 
criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a 
evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

6.ª Existencias
1. Ámbito de aplicación.
La presente norma se aplicará a las existencias destinadas a la entrega a los 

beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a 
cambio de una contraprestación significativamente inferior al valor de mercado.

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su valor 
razonable.
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2. Pérdidas por deterioro de valor.
A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto 

recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de 
reposición.

3. Entregas realizadas por las entidades sin contraprestación.
Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizarán 

como un gasto por el valor contable de los bienes entregados.

7.ª Impuestos sobre beneficios
Las entidades sin fines lucrativos contabilizarán el gasto por impuesto sobre sociedades 

aplicando los criterios contenidos en el Plan General de Contabilidad, en el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y, en su caso, el criterio específico 
aplicable a las microempresas. A tal efecto, para determinar el impuesto corriente, el 
resultado contable deberá reducirse en el importe de los resultados procedentes de las 
actividades exentas.

8.ª Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas
1. Gastos.
1.1 Criterio general de reconocimiento
Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del 

ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente 
financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento 
en que se apruebe su concesión.

1.2 Reglas de imputación temporal
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se 

completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su 
consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en 

cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione 
el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico, 
cada uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios 
razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurienal.

1.3 Gastos de carácter plurienal
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter 

plurienal se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su 
concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

1.4 Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de 
eventos futuros.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.1 de la presente norma, los desembolsos 
relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, 
etcétera) se reconocerán en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha 
en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del 
inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla 
la definición de activo.

2. Ingresos.
En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se 

tendrán en cuenta las siguientes reglas:
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a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el 
importe acordado.

b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que 
correspondan.

c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 
patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se 
produzcan.

d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

9.ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos
1. Reconocimiento.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter 

general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al 
excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma 
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo 
con los criterios que se detallan en el apartado 3 de esta norma. Las subvenciones, 
donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad 
específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se 
reconozcan.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, 
fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de 
dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los 
fondos propios de la entidad. También se reconocerán directamente en los fondos propios, 
las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos 
efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las 
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su 
recepción.

En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se aplicarán los 
siguientes criterios:

a) Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificarán de no reintegrables cuando se 
haya adquirido el correspondiente activo.

Si las condiciones del otorgamiento exigen mantener la inversión durante un 
determinado número de años, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio 
se haya realizado la inversión y no existan dudas razonables de que se mantendrá en el 
período fijado en los términos de la concesión.

En particular, se aplicará este criterio cuando las condiciones del otorgamiento obliguen 
a invertir permanentemente el importe recibido en un activo financiero, y a destinar el 
rendimiento de esa inversión exclusivamente al cumplimiento de los fines o actividad propia. 
El rendimiento que origine la inversión se contabilizará siguiendo los criterios generales de 
registro y valoración establecidos para los activos financieros.

b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si 
las condiciones del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en condiciones 
de funcionamiento, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya 
ejecutado la actuación, total o parcialmente.

En el supuesto de ejecución parcial, la subvención se calificará como no reintegrable en 
proporción a la obra ejecutada, siempre que no existan dudas razonables de que concluirá la 
construcción del activo o la ejecución de las actuaciones de mejora, renovación o ampliación 
según las condiciones establecidas en el acuerdo de concesión.

c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurienal, si las 
condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación de 
que se han realizado las correspondientes actividades, por ejemplo, la realización de cursos 
de formación, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya 
ejecutado la actuación, total o parcialmente.
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En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no 
reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de 
que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento.

Si la entidad invierte los fondos recibidos en un activo financiero de forma transitoria a la 
espera de aplicarlos a su finalidad, el rendimiento que origine la inversión se contabilizará 
siguiendo los criterios generales de registro y valoración establecidos para el citado 
elemento patrimonial, sin perjuicio de que el rendimiento de la inversión también deba 
aplicarse a la finalidad para la que fue otorgada la ayuda.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no 
sea la beneficiaria de los fondos recibidos, sino que actúe como un mero intermediario entre 
el concedente y sus destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en su 
cuenta de resultados, debiéndose registrar únicamente los movimientos de tesorería que se 
produzcan, sin perjuicio de que si pudieran derivarse responsabilidades a la entidad por el 
buen fin de la ayuda recibida, ésta debería contabilizar la correspondiente provisión.

2. Valoración.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor 

razonable del importe concedido.
Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o 

servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda 
determinarse de manera fiable.

3. Criterios de imputación al excedente del ejercicio.
La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que 

tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.
En este sentido, el criterio de imputación de una subvención, donación o legado de 

carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o 
legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a 
la cancelación del mismo tipo de pasivo.

A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, habrá que distinguir entre los 
siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:

a) Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos 
en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

b) Cuando se obtengan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los 
siguientes casos:

b.1) Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán 
como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese 
periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, 
corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Se aplicará este mismo criterio si la 
ayuda tiene como finalidad compensar los gastos por grandes reparaciones a efectuar en los 
bienes del Patrimonio Histórico.

b.2) Bienes del Patrimonio Histórico: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se 
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

b.3) Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se 
imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección 
valorativa por deterioro o baja en balance.

b.4) Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca 
su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

b.5) Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se 
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación 
específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de enajenación del activo recibido, si la entidad 
estuviera obligada a destinar la contraprestación obtenida de manera simultánea a la 
adquisición de un activo de la misma naturaleza, la subvención, donación o legado se 
imputará como ingreso del ejercicio en el que cese la citada restricción.

Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por 
deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.
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4. Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin contraprestación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de esta norma, en las cesiones de bienes y 

servicios a título gratuito que a continuación se detallan se aplicarán los siguientes criterios.
4.1. Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado.
La entidad reconocerá un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable 

atribuible al derecho de uso cedido. Asimismo, registrará un ingreso directamente en el 
patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base 
sistemática y racional, de acuerdo con los criterios incluidos en el apartado 3 de esta norma.

El citado derecho se amortizará de forma sistemática en el plazo de la cesión. 
Adicionalmente, las inversiones realizadas por la entidad que no sean separables del terreno 
cedido en uso se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando cumplan la definición 
de activo.

Estas inversiones se amortizarán en función de su vida útil, que será el plazo de la 
cesión -incluido el periodo de renovación cuando existan evidencias que soporten que la 
misma se va a producir-, cuando ésta sea inferior a su vida económica. En particular, 
resultará aplicable este tratamiento contable a las construcciones que la entidad edifique 
sobre el terreno, independientemente de que la propiedad recaiga en el cedente o en la 
entidad.

4.2. Cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo 
determinado.

Si junto al terreno se cede una construcción el tratamiento contable será el descrito en el 
apartado 4.1 de la presente norma. No obstante, si el plazo de cesión es superior a la vida 
útil de la construcción, considerando el fondo económico de la operación, el derecho de uso 
atribuible a la misma se contabilizará como un inmovilizado material, amortizándose con 
arreglo a los criterios generales aplicables a estos elementos patrimoniales. Este mismo 
tratamiento resultará aplicable al terreno si se cede por tiempo indefinido.

4.3. Cesión del inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por 
periodos iguales, o por tiempo indefinido.

Si la cesión se pacta por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o por un 
periodo indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada 
ejercicio, la entidad no contabilizará activo alguno, limitándose a reconocer todos los años un 
gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de 
resultados por la mejor estimación del derecho cedido.

No obstante, cuando existan indicios que pudieran poner de manifiesto que dichas 
prórrogas se acordarán de forma permanente sin imponer condiciones a la entidad, distintas 
de la simple continuidad en sus actividades, el tratamiento contable de la operación deberá 
asimilarse al supuesto descrito en el apartado 4.2. En el supuesto de cesiones por un 
periodo indefinido se aplicará un tratamiento similar.

4.4. Servicios recibidos sin contraprestación.
La entidad reconocerá en la cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza 

y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor 
razonable del servicio recibido.

10.ª Fusiones entre entidades no lucrativas
1. Ámbito de aplicación.
La presente norma será de aplicación a las fusiones en las que exclusivamente 

intervengan entidades no lucrativas.
Cuando una entidad no lucrativa adquiera un negocio se aplicarán los criterios recogidos 

en el Plan General de Contabilidad.
2. Valoración contable de los elementos patrimoniales.
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Los elementos patrimoniales de la entidad resultante de la fusión se valorarán por los 
valores contables que tuvieran en cada una de las entidades antes de la operación.

Del mismo modo, la entidad resultante trasladará a su patrimonio neto los epígrafes y 
partidas que lucían en el patrimonio neto de las entidades que participan en la fusión.

Los honorarios abonados a asesores legales, u otros profesionales que intervengan en la 
operación se contabilizarán como un gasto en la cuenta de resultados.

3. Eliminación de créditos y débitos recíprocos.
Cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida por las citadas entidades en 

relación con créditos y débitos recíprocos, deberá revertir y contabilizarse como un ingreso 
en la cuenta de resultados de la entidad que hubiera contabilizado la pérdida por deterioro. 
En la fecha en que se produzca el traspaso del patrimonio a la entidad resultante de la 
operación, los mencionados créditos y débitos deberán cancelarse en la contabilidad de esta 
última.

TERCERA PARTE
Cuentas anuales

I. NORMAS DE ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1.ª Documentos que integran las cuentas anuales
Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de resultados, y la memoria. 

Estos documentos forman una unidad y deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de las actividades de la entidad.

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el balance y en la 
cuenta de resultados. En particular, contendrá una detallada descripción sobre los flujos de 
efectivo y el grado de cumplimiento de las actividades de la entidad.

Cuando pueda formularse balance y memoria en modelo abreviado, o se opte por aplicar 
las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas, la información sobre flujos de efectivo no será obligatoria.

2.ª Formulación de cuentas anuales
1. Las cuentas anuales se elaborarán con una periodicidad de doce meses, salvo en los 

casos de constitución, modificación de la fecha de cierre del ejercicio o disolución.
2. Las cuentas anuales deberán ser formuladas por el órgano de gobierno de la entidad, 

quien responderá de su veracidad. El plazo de formulación y aprobación será como máximo 
de seis meses, a contar desde el cierre del ejercicio. No obstante, en el caso de que se 
sometan a auditoría de cuentas anuales, habrán de formularse dentro de los tres meses 
siguientes al cierre del ejercicio.

La formulación y aprobación de las cuentas anuales y, en su caso, la posterior revisión 
por el órgano competente, seguirá el régimen previsto en la correspondiente norma 
reguladora del régimen jurídico de la entidad. A estos efectos, las cuentas anuales deberán 
ser firmadas por todas las personas que tengan conferida la facultad para ello, y si faltara la 
firma de alguno de ellos se hará expresa indicación de la causa en cada uno de los 
documentos en que falte. En todo caso las cuentas anuales expresarán la fecha en que se 
hubieran formulado.

3. El balance, la cuenta de resultados, y la memoria deberán estar identificados; 
indicándose de forma clara y en cada uno de dichos documentos su denominación, la 
entidad a que corresponden y el ejercicio al que se refieren.

4. Las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros; no obstante lo 
anterior, podrán expresarse los valores en miles o millones de euros cuando la magnitud de 
las cifras así lo aconseje, debiendo indicarse esta circunstancia en las cuentas anuales.
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3.ª Estructura de las cuentas anuales
1. Las cuentas anuales de las entidades sin fines lucrativos deberán adaptarse al modelo 

normal.
2. Las entidades sin fines lucrativos podrán utilizar los modelos de cuentas anuales 

abreviados en los siguientes casos:
a) Balance y memoria abreviados: las entidades en las que, a la fecha de cierre del 

ejercicio, concurran, al menos, dos de las circunstancias siguientes:
Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros. A estos 

efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el modelo del balance.
Que el importe neto de su volumen anual de ingresos no supere los ocho millones de 

euros. A estos efectos se entenderá por importe neto del volumen anual de ingresos la suma 
de las partidas 1. “Ingresos de la entidad por la actividad propia” y, en su caso, del importe 
neto de la cifra anual de negocios de la actividad mercantil.

Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 
50.

b) Cuenta de resultados abreviada: las entidades en las que a la fecha de cierre del 
ejercicio concurran, al menos, dos de las circunstancias siguientes:

Que el total de las partidas del activo no supere los once millones 
cuatrocientos mil euros. A estos efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el 
modelo del balance.

Que el importe neto de su volumen anual de ingresos no supere los veintidós millones 
ochocientos mil euros. A estos efectos se entenderá por importe neto del volumen anual de 
ingresos la suma de las partidas 1. “Ingresos de la entidad por la actividad propia” y, en su 
caso, del importe neto de la cifra anual de negocios de la actividad mercantil.

Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 
250.

Cuando una entidad, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las 
circunstancias antes indicadas o bien cese de cumplirlas, tal situación únicamente producirá 
efectos en cuanto a lo señalado en este apartado si se repite durante dos ejercicios 
consecutivos.

Si la entidad formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la 
norma de elaboración de las cuentas anuales 11.ª Entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas contenida en esta tercera parte, para la cuantificación de los importes se tendrá 
en cuenta la suma del activo, del importe neto del volumen anual de ingresos y del número 
medio de trabajadores del conjunto de las entidades que conformen el grupo, teniendo en 
cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las normas de consolidación 
aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en el Código de Comercio.

3. Lo establecido en las normas siguientes para los modelos normales deberá adecuarse 
a las características propias de los modelos abreviados.

4. El contenido de la memoria abreviada que se incluye en la sección relativa a los 
modelos abreviados, tiene carácter de información mínima a cumplimentar por las entidades 
que puedan utilizarla. Adicionalmente, siempre que dichas entidades realicen operaciones 
cuya información en memoria esté regulada en el modelo normal de las cuentas anuales y 
no en el abreviado, habrán de incluir dicha información en la memoria abreviada. Entre estas 
transacciones pueden mencionarse: coberturas contables, la adquisición de un negocio e 
información sobre el medio ambiente, entre otras.

5. Las entidades sin fines lucrativos que opten por aplicar el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobadas por el Real Decreto 1515/2007, 
de 16 de noviembre, elaborarán el balance, la cuenta de resultados y la memoria 
ajustándose a los modelos abreviados considerando las precisiones que se indican en estos 
últimos.

6. Las entidades sin fines lucrativos que opten por la aplicación de los criterios de las 
microentidades, elaborarán el balance y la cuenta de resultados ajustándose a los modelos 
abreviados considerando las precisiones que se indican en estos últimos. La memoria de 
estas entidades se ajustará al modelo simplificado incluido en esta tercera parte.
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4.ª Normas comunes al balance y la cuenta de resultados
Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas particulares, el balance y la cuenta de 

resultados se formularán teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1. En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las 

correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos, cuando unas y otras 
no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en la estructura, bien 
por realizarse un cambio de criterio contable o subsanación de error, se deberá proceder a 
adaptar el ejercicio precedente, a efectos de su presentación en el ejercicio al que se 
refieren las cuentas anuales, informando de ello detalladamente en la memoria.

2. No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio ni en 
el precedente.

3. No podrá modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales 
que se indicarán en la memoria.

4. Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en los modelos normales y 
abreviados, siempre que su contenido no esté previsto en las existentes.

5. Podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que aparecen en los 
modelos, tanto en el normal como en el abreviado.

6. Podrán agruparse las partidas precedidas de números árabes en el balance, o letras 
en la cuenta de resultados y estado de flujos de efectivo, si sólo representan un importe 
irrelevante para mostrar la imagen fiel o si se favorece la claridad.

7. Cuando proceda, cada partida contendrá una referencia cruzada a la información 
correspondiente dentro de la memoria.

8. Los créditos y deudas con entidades del grupo y asociadas, así como los ingresos y 
gastos derivados de ellos, figurarán en las partidas correspondientes, con separación de las 
que no correspondan a entidades del grupo o asociadas, respectivamente. En cualquier 
caso, en las partidas relativas a entidades asociadas también se incluirán las relaciones con 
entidades multigrupo.

9. Las entidades que participen en uno o varios negocios conjuntos que no tengan 
personalidad jurídica (uniones temporales de empresas, comunidades de bienes, etc.) 
deberán presentar esta información, atendiendo a lo dispuesto en la norma de registro y 
valoración relativa a negocios conjuntos del Plan General de Contabilidad o del Plan General 
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, integrando en cada partida de los 
modelos de los distintos estados financieros las cantidades correspondientes a los negocios 
conjuntos en los que participen, e informando sobre su desglose en la memoria.

5.ª Balance
El balance, que comprende, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio 

neto de la entidad, se formulará teniendo en cuenta que:
1. La clasificación entre partidas corrientes y no corrientes se realizará de acuerdo con 

los siguientes criterios:
a) El activo corriente comprenderá:
– Los activos que la entidad espera vender, consumir o realizar en el corto plazo, es 

decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. En 
consecuencia, los activos financieros no corrientes se reclasificarán en corrientes en la parte 
que corresponda.

– Los activos financieros contabilizados a valor razonable, excepto los derivados 
financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año.

– El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté restringida, 
para ser intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro del año siguiente 
a la fecha de cierre del ejercicio.

Los demás elementos del activo, en particular, los bienes del Patrimonio Histórico, se 
clasificarán como no corrientes.

b) El pasivo corriente comprenderá:
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– Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el corto 
plazo, es decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del 
ejercicio; en particular, aquellas obligaciones para las cuales la entidad no disponga de un 
derecho incondicional a diferir su pago en dicho plazo. En consecuencia, los pasivos no 
corrientes se reclasificarán en corrientes en la parte que corresponda.

– Los pasivos financieros contabilizados a valor razonable, excepto los derivados 
financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año.

Los demás elementos del pasivo se clasificarán como no corrientes.
2. Un activo financiero y un pasivo financiero se podrán presentar en el balance por su 

importe neto siempre que se den simultáneamente las siguientes condiciones:
a) Que la entidad tenga en ese momento, el derecho exigible de compensar los importes 

reconocidos, y
b) Que la entidad tenga la intención de liquidar las cantidades por el neto o de realizar el 

activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
Las mismas condiciones deberán concurrir para que la entidad pueda presentar por su 

importe neto los activos por impuestos y los pasivos por impuestos.
Sin perjuicio de lo anterior, si se produjese una transferencia de un activo financiero que 

no cumpla las condiciones para su baja del balance según lo dispuesto en las normas de 
registro y valoración, el pasivo financiero asociado que se reconozca no podrá compensarse 
con el activo financiero relacionado.

3. Las correcciones valorativas por deterioro y las amortizaciones acumuladas, 
minorarán la partida del activo en la que figure el correspondiente elemento patrimonial.

4. En caso de que la entidad tenga gastos de investigación activados de acuerdo con lo 
establecido en la correspondiente norma de registro y valoración, se creará una partida 
específica «Investigación», dentro del epígrafe A.I «Inmovilizado intangible» del activo del 
balance normal.

5. Los terrenos o construcciones que la entidad destine a la obtención de ingresos por 
arrendamiento o posea con la finalidad de obtener plusvalías a través de su enajenación, 
fuera del curso ordinario de sus operaciones, se incluirán en el epígrafe A.IV. «Inversiones 
inmobiliarias» del activo.

Los terrenos o construcciones que la entidad destine, en el ejercicio de su actividad 
propia, a la cesión a terceros sin contraprestación o a cambio de una contraprestación 
significativamente inferior a la de mercado, se incluirán en el epígrafe A.III. «Inmovilizado 
material» del activo.

6. En el caso de que la entidad tenga existencias de producción de ciclo superior a un 
año, las partidas del epígrafe B.I. del activo «3. Productos en curso» y «4. Productos 
terminados» del balance normal, se desglosarán para recoger separadamente las de ciclo 
corto y las de ciclo largo de producción.

7. Cuando la entidad tenga créditos por ventas y prestaciones de servicios con 
vencimiento superior a un año, se creará el epígrafe A.VIII en el activo no corriente, con la 
denominación «Deudores no corrientes».

Los créditos con usuarios, patrocinadores o afiliados con vencimiento superior a un año, 
se presentarán en este mismo epígrafe, con el adecuado desglose.

8. La dotación fundacional o el fondo social no exigido figurarán en la partida A-1.I.2 
«(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)» del patrimonio neto.

9. Cuando la entidad tenga deudas con proveedores con vencimiento superior a un año, 
se creará el epígrafe B.VI en el pasivo no corriente, con la denominación «Acreedores no 
corrientes».

10. Los débitos con beneficiarios con vencimiento superior a un año, se presentarán en 
el epígrafe B.VI del pasivo, a que se ha hecho referencia en el apartado anterior, con el 
adecuado desglose.

11. Si existieran operaciones vinculadas, el epígrafe B.II «Usuarios y otros deudores de 
la actividad propia» del activo, se desglosará en «Entidades del grupo», «Entidades 
asociadas» y «Otros».
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12. Si existieran operaciones vinculadas, el epígrafe C.IV. «Beneficiarios-Acreedores» 
del pasivo se desglosará en «Entidades del grupo», «Entidades asociadas» y «Otros».

13. Si la entidad opta por aplicar las normas de registro y valoración incluidas en la 
segunda parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, 
cuando tenga ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios, o realice una operación que 
por aplicación de los criterios contenidos en el Plan General de Contabilidad, conlleve otros 
ingresos o gastos imputados directamente en el patrimonio neto, los cambios en este último 
se mostrarán siguiendo los criterios establecidos por las entidades que elaboren el balance 
en modelo abreviado.

14. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables otorgados por terceros, 
asociados, fundadores o patronos, que estén pendientes de imputar a resultados, formarán 
parte del patrimonio neto de la entidad, registrándose en la subagrupación A-3. 
«Subvenciones, donaciones y legados recibidos» o, en su caso, en la subagrupación A-2 
«Subvenciones, donaciones y legados recibidos» si la entidad aplica las normas de registro y 
valoración incluidas en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas. Por su parte, las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables 
otorgados por terceros, asociados, fundadores o patronos a título de dotación fundacional o 
fondo social formarán parte del patrimonio neto, dentro de los fondos propios, registrándose 
en el epígrafe A-1. «Fondos propios

15. Si la entidad no aplica las normas de registro y valoración incluidas en la segunda 
parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, adicionalmente, 
deberán considerarse los siguientes criterios:

a) Cuando la entidad tenga inversiones en activos que cumpliendo la definición de 
activos financieros del apartado 2 de la norma de registro y valoración sobre instrumentos 
financieros, no estén regulados por dicha norma y no figuren específicamente en otras 
partidas del balance (tal como los activos vinculados a retribuciones post-empleo de 
prestación definida que se deban reconocer de acuerdo con la norma de registro y 
valoración sobre pasivos por retribuciones a largo plazo al personal), creará la partida «Otras 
inversiones» que incluirá en los epígrafes A.V, A.VI, B.IV y B.V del activo del balance normal, 
en función de si son a largo o corto plazo y frente a entidades del grupo y asociadas o no.

b) Si, excepcionalmente, la moneda o monedas funcionales de la entidad fueran distintas 
del euro, las variaciones de valor derivadas de la conversión a la moneda de presentación de 
las cuentas anuales, se registrarán en un epígrafe específico «Diferencia de conversión» que 
se creará dentro de la subagrupación A-2. «Ajustes por cambios de valor» del patrimonio 
neto del balance normal. En este epígrafe figurarán los cambios de valor de los instrumentos 
de cobertura de inversión neta en un negocio en el extranjero que, de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas de registro y valoración, deban imputarse a patrimonio neto.

c) Cuando la entidad tenga elementos patrimoniales clasificados como «Activos no 
corrientes mantenidos para la venta» o como ‘‘Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta’’, cuyos cambios de valoración deban registrarse directamente en 
el patrimonio neto, se creará un epígrafe específico ‘‘Activos no corrientes y pasivos 
vinculados, mantenidos para la venta’’ dentro de la subagrupación A-2. ‘‘Ajustes por cambios 
de valor’’ del patrimonio neto del balance normal.

6.ª Cuenta de resultados
La cuenta de resultados recoge las variaciones originadas en el patrimonio neto a lo 

largo del ejercicio, por los siguientes conceptos:
a) El excedente del ejercicio.
b) El importe de los ingresos o gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto, 

según lo requerido por las normas de registro y valoración.
c) Las transferencias o reclasificaciones realizadas al excedente del ejercicio, según lo 

requerido por las normas de registro y valoración.
d) Los ajustes debidos a cambios en criterios contables y correcciones de errores.
e) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social.
f) Las restantes variaciones que se produzcan en el patrimonio neto.
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Este documento se formulará aplicando las reglas que se indican a continuación para 
cada uno de los citados conceptos.

1. Excedente del ejercicio.
Recoge la parte del resultado del periodo, formado por los ingresos y los gastos del 

mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo 
previsto en las normas de registro y valoración. A estos efectos las referencias que se 
realizan en el Plan General de Contabilidad y en el Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas a la cuenta de pérdidas y ganancias, deberán entenderse 
realizadas a este saldo de la cuenta de resultados.

Se formulará teniendo en cuenta que:
a) Los ingresos y gastos se clasificarán de acuerdo con su naturaleza.
b) El importe correspondiente a las ventas, prestaciones de servicios y otros ingresos de 

explotación se reflejará en la cuenta de resultados por su importe neto de devoluciones y 
descuentos.

c) Si la entidad realiza actividades mercantiles las ventas y otros ingresos ordinarios de 
la citada actividad se mostrarán en la partida «Ventas y otros ingresos ordinarios de la 
actividad mercantil», que deberá crearse a tal efecto, a continuación de la partida 1. 
«Ingresos de la actividad propia», formando parte del excedente de la actividad.

d) Los importes correspondientes a actividades realizadas por otras entidades en el 
proceso productivo se mostrarán en la partida 5. «Aprovisionamientos».

e) Las subvenciones, donaciones y legados recibidos que financien activos o gastos 
afectos al cumplimiento de los fines de la entidad, se reflejarán en la partida 1.d) 
«Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio» y 1.e) «Donaciones y legados 
imputados al excedente del ejercicio» del modelo normal de la cuenta de resultados, y 1.d) 
«Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio» del modelo 
abreviado, mientras que las subvenciones, donaciones y legados que financien activos del 
inmovilizado material o intangible, se imputarán a resultados, de acuerdo con la norma de 
registro y valoración, a través de la partida 10. «Subvenciones, donaciones y legados de 
capital traspasados al excedente del ejercicio». Las subvenciones, donaciones y legados 
concedidos para cancelar deudas que se otorguen sin una finalidad específica, se imputarán 
igualmente a la partida 10.

Si se financiase un gasto o un activo de naturaleza financiera, el ingreso correspondiente 
se incluirá en el excedente de las operaciones financieras incorporándose, en caso de que 
sea significativo, la correspondiente partida con la denominación «Imputación de 
subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero».

Si la entidad realiza actividades mercantiles y recibe subvenciones, donaciones o 
legados relacionados con dichas actividades aplicará los siguientes criterios:

i. Las que se incorporen al ciclo normal de explotación se mostrarán en la partida 6. 
«Otros ingresos de la actividad». A tal efecto en la citada partida se incluirá el siguiente 
desglose: a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente y b) Subvenciones, donaciones 
y legados de explotación afectos a la actividad mercantil.

ii. Las que financien activos del inmovilizado intangible, material o inversiones 
inmobiliarias se mostrarán en la partida 10. «Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio». A tal efecto en la citada partida se incluirá el 
correspondiente desglose diferenciando entre los «afectos a la actividad propia» y los 
«afectos a la actividad mercantil».

iii. Si se financiase un gasto o un activo de naturaleza financiera, se aplicará el criterio 
indicado en relación con la actividad propia. A tal efecto, en la citada partida deberá 
diferenciarse entre las «afectas la actividad propia» y las «afectas a la actividad mercantil».

f) La partida 11. «Excesos de provisiones» recoge las reversiones de provisiones en el 
ejercicio, con la excepción de las correspondientes al personal que se reflejan en la partida 
7. «Gastos de personal» y las derivadas de operaciones comerciales que se reflejan en la 
partida 8.c) del modelo normal y 8 del abreviado.

g) En el supuesto excepcional de que en una combinación de negocios el valor de los 
activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos sea superior al coste de 
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la combinación de negocios, se creará una partida con la denominación «Diferencia negativa 
de combinaciones de negocio», formando parte del excedente de la actividad.

h) Los ingresos y gastos originados por los instrumentos de cobertura que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad deban imputarse a la cuenta de 
resultados, figurarán en la partida de gastos o ingresos, respectivamente, que genera la 
partida cubierta, informando de ello detalladamente en la memoria.

i) En su caso, los gastos asociados a una reestructuración se registrarán en las 
correspondientes partidas atendiendo a su naturaleza y se informará en la memoria de las 
cuentas anuales del importe global de los mismos y, cuando sean significativos, de los 
importes incluidos en cada una de las partidas.

j) En caso de que la entidad presente ingresos o gastos de carácter excepcional y 
cuantía significativa, como por ejemplo los producidos por inundaciones, incendios, multas o 
sanciones, se creará una partida con la denominación «Otros resultados», formando parte 
del excedente de la actividad e informará de ello detalladamente en la memoria.

k) En la partida 15.a) ‘‘Variación de valor razonable en instrumentos financieros. Valor 
razonable con cambios en la cuenta de resultados’’ se reflejarán los cambios en el valor 
razonable de los instrumentos financieros incluidos en las categorías de ‘‘Activos (pasivos) 
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias’’ en los 
términos recogidos en la norma de registro y valoración relativa a instrumentos financieros, 
pudiendo imputarse el importe de los intereses devengados así como el de los dividendos 
devengados a cobrar, en las partidas que corresponda, según su naturaleza.

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y reclasificaciones 
al excedente del ejercicio.

Los importes relativos a los ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
y las reclasificaciones a la cuenta de resultados se registrarán por su importe bruto, 
mostrándose en una partida separada su correspondiente efecto impositivo.

Si la entidad no aplica las normas de registro y valoración incluidas en la segunda parte 
del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, adicionalmente, en 
caso de que excepcionalmente, su moneda o monedas funcionales fueran distintas del euro, 
las variaciones de valor derivadas de la conversión a la moneda de presentación de las 
cuentas anuales, se registrarán en el patrimonio neto para lo que se creará un epígrafe 
específico «Diferencias de conversión» dentro de los «Ingresos y gastos reconocidos en 
patrimonio neto» y las «Reclasificaciones a la cuenta de resultados». En estos epígrafes 
figurarán los cambios de valor de los instrumentos de cobertura de inversión neta de un 
negocio en el extranjero que, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de registro y 
valoración, deban imputarse a patrimonio neto.

3. Ajustes debidos a cambios en criterios contables y correcciones de errores.
Cuando se advierta un error en el ejercicio a que se refieren las cuentas anuales que 

corresponda a un ejercicio anterior al comparativo, se informará en la memoria, e incluirá el 
correspondiente ajuste en la cuenta de resultados, de forma que el patrimonio inicial de 
dicho ejercicio comparativo será objeto de modificación en aras de recoger la rectificación 
del error. En el supuesto de que el error corresponda al ejercicio comparativo se deberá 
reexpresar la cuenta de resultados del ejercicio anterior.

Las mismas reglas se aplicarán respecto a los cambios de criterio contable.
4. Variaciones en la dotación fundacional o fondo social.
Se recogerán las aportaciones de fundadores, asociados y terceros a la dotación 

fundacional o fondo social, así como las variaciones que pudieran originarse en estos 
conceptos por la reclasificación de otras partidas del patrimonio neto u otras operaciones 
que les afecten.

5. Si la entidad no aplica las normas de registro y valoración incluidas en la segunda 
parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, resultarán de 
aplicación los criterios de presentación sobre operaciones interrumpidas regulados en el 
Plan General de Contabilidad, a cuyo efecto, deberán incluirse en la cuenta de resultados los 
desgloses necesarios de acuerdo con lo previsto en la tercera parte del citado Plan.
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7.ª Memoria
La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros 

documentos que integran las cuentas anuales. Se formulará teniendo en cuenta que:
1. El modelo de la memoria recoge la información mínima a cumplimentar; no obstante, 

en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se 
cumplimentarán los apartados correspondientes.

2. Aquellas entidades que realicen conjuntamente actividades sin fines de lucro (con 
independencia de que la prestación o servicio se otorgue de forma gratuita o mediante 
contraprestación) con actividades lucrativas de carácter mercantil, deberán diferenciar dentro 
del inmovilizado, las existencias, así como en los gastos e ingresos de explotación, los 
afectos a actividades propias y los que están afectos a actividades mercantiles determinando 
el resultado de explotación que corresponde a cada una de estas actividades, para lo que se 
creará un apartado específico con la siguiente denominación: «Elementos patrimoniales 
afectos a la actividad mercantil».

3. Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria 
que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividades de la entidad 
en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con 
el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la entidad; en particular, se incluirán datos cualitativos correspondientes a 
la situación del ejercicio anterior cuando ello sea significativo. Adicionalmente, en la memoria 
se incorporará cualquier información que otra normativa exija incluir en este documento de 
las cuentas anuales.

En este sentido, en las entidades sin fines lucrativos, con carácter general, es 
conveniente distinguir las siguientes categorías de activos:

– Activos con restricciones permanentes (limitaciones en cuanto al destino o a la 
inversión obligatoria de los activos).

– Activos con restricciones temporales (presentes y futuras).
– Activos sin restricción de uso.
4. La información cuantitativa requerida en la memoria deberá referirse al ejercicio al que 

corresponden las cuentas anuales, así como al ejercicio anterior del que se ofrece 
información comparativa, salvo que específicamente una norma contable indique lo 
contrario.

5. Lo establecido en la memoria en relación con las entidades asociadas deberá 
entenderse también referido a las entidades multigrupo.

6. Lo establecido en la nota 3 de la memoria se deberá adaptar para su presentación, en 
todo caso, de modo sintético y conforme a la exigencia de claridad.

8.ª Información sobre los flujos de efectivo
La información sobre el origen y la utilización de los activos monetarios representativos 

de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se mostrará en el estado de flujos de 
efectivo, clasificando los movimientos por actividades e indicando la variación neta de dicha 
magnitud en el ejercicio.

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes, los que como tal figuran en 
el epígrafe B.VII del activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la 
entidad, los depósitos bancarios a la vista y los instrumentos financieros que sean 
convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera 
superior a tres meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y 
formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la entidad.

Asimismo, a los efectos del estado de flujos de efectivo se podrán incluir como un 
componente del efectivo, los descubiertos ocasionales cuando formen parte integrante de la 
gestión del efectivo de la entidad.

Este documento se formulará teniendo en cuenta que:
1. Serán de aplicación las normas comunes establecidas para la elaboración del balance 

y la cuenta de resultados.
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2. Flujos de efectivo procedentes de las actividades de explotación que son 
fundamentalmente los ocasionados por las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos de la entidad, así como por otras actividades que no puedan ser calificadas como 
de inversión o financiación. La variación del flujo de efectivo ocasionada por estas 
actividades se mostrará por su importe neto, a excepción de los flujos de efectivo 
correspondientes a intereses e impuestos sobre beneficios, de los que se informará 
separadamente.

A estos efectos, el resultado del ejercicio antes de impuestos será objeto de corrección 
para eliminar los gastos e ingresos que no hayan producido un movimiento de efectivo e 
incorporar las transacciones de ejercicios anteriores cobradas o pagadas en el actual, 
clasificando separadamente los siguientes conceptos:

a) Los ajustes para eliminar:
– Correcciones valorativas, tales como amortizaciones, pérdidas por deterioro de valor, o 

resultados surgidos por la aplicación del valor razonable, así como las variaciones en las 
provisiones.

– Operaciones que deban ser clasificadas como actividades de inversión o financiación, 
tales como resultados por enajenación de inmovilizado o de instrumentos financieros.

– Remuneración de activos financieros y pasivos financieros cuyos flujos de efectivo 
deban mostrarse separadamente conforme a lo previsto en el apartado c) siguiente.

El descuento de papel comercial, o el anticipo por cualquier otro tipo de acuerdo, del 
importe de las ventas a clientes se tratará a los efectos del estado de flujos de efectivo como 
un cobro a clientes que se ha adelantado en el tiempo.

b) Los cambios en el capital corriente que tengan su origen en una diferencia en el 
tiempo entre la corriente real de bienes y servicios de las actividades de explotación y su 
corriente monetaria.

c) Los flujos de efectivo por intereses, incluidos los contabilizados como mayor valor de 
los activos y cobros de dividendos.

d) Los flujos de efectivo por impuesto sobre beneficios.
3. Flujos de efectivo por actividades de inversión son los pagos que tienen su origen en 

la adquisición de activos no corrientes y otros activos no incluidos en el efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes, tales como inmovilizados intangibles, materiales, inversiones 
inmobiliarias o inversiones financieras, así como los cobros procedentes de su enajenación o 
de su amortización al vencimiento.

Los flujos de efectivo por actividades de financiación comprenden los cobros 
procedentes de las aportaciones a la dotación fundacional o fondo social, los recursos 
concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de préstamos u otros 
instrumentos de financiación, así como los pagos realizados por amortización o devolución 
de las cantidades aportadas por ellos.

4. Los cobros y pagos procedentes de activos financieros, así como los correspondientes 
a los pasivos financieros de rotación elevada podrán mostrarse netos, siempre que se 
informe de ello en la memoria. Se considerará que el periodo de rotación es elevado cuando 
el plazo entre la fecha de adquisición y la de vencimiento no supere seis meses.

5. Los flujos procedentes de transacciones en moneda extranjera se convertirán a la 
moneda funcional al tipo de cambio vigente en la fecha en que se produjo cada flujo en 
cuestión, sin perjuicio de poder utilizar una media ponderada representativa del tipo de 
cambio del periodo en aquellos casos en que exista un volumen elevado de transacciones 
efectuadas.

Si entre el efectivo y otros activos líquidos equivalentes figuran activos denominados en 
moneda extranjera, se informará en el estado de flujos de efectivo del efecto que en esta 
rúbrica haya tenido la variación de los tipos de cambio.

6. La entidad debe informar de cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes al efectivo que no estén disponibles para ser utilizados.

7. Cuando exista una cobertura contable, los flujos del instrumento de cobertura se 
incorporarán en la misma partida que los de la partida cubierta, indicando en la memoria este 
efecto.
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8. Respecto a las transacciones no monetarias, en la memoria se informará de las 
operaciones de inversión y financiación significativas que, por no haber dado lugar a 
variaciones de efectivo, no hayan sido incluidas en el estado de flujos de efectivo (por 
ejemplo, adquisición de un inmovilizado con pago aplazado o de un activo mediante un 
arrendamiento financiero).

En caso de existir una operación de inversión que implique una contraprestación parte 
en efectivo o activos líquidos equivalentes y parte en otros elementos, se deberá informar 
sobre la parte no monetaria independientemente de la información sobre la actividad en 
efectivo o equivalentes que se haya incluido en el estado de flujos de efectivo.

9. La variación de efectivo y otros activos líquidos equivalentes ocasionada por la 
adquisición o enajenación de un conjunto de activos y pasivos que conformen un negocio o 
línea de actividad se incluirá, en su caso, como una única partida en las actividades de 
inversión, en el epígrafe de inversiones o desinversiones según corresponda, creándose una 
partida específica al efecto con la denominación «Unidad de negocio».

9.ª Cifra anual de negocios
El importe neto de la cifra anual de negocios se determinará deduciendo del importe de 

las ventas de los productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos 
correspondientes a las actividades lucrativas de carácter mercantil de la entidad, el importe 
de cualquier descuento (bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas) y el del 
impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados con las 
mismas, que deban ser objeto de repercusión.

10.ª Número medio de trabajadores
Para la determinación del número medio de trabajadores se considerarán todas aquellas 

personas que tengan o hayan tenido alguna relación laboral con la entidad durante el 
ejercicio, promediadas según el tiempo durante el cual hayan prestado sus servicios.

11.ª Entidades del grupo, multigrupo y asociadas
A efectos de la presentación de las cuentas anuales de una entidad sin fines lucrativos 

se entenderá que otra entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por 
una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código 
de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las entidades estén controladas por 
cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se 
hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la calificación de 
entidades del grupo a los exclusivos efectos de cumplir con el deber de informar en sus 
respectivas cuentas anuales individuales, en los términos requeridos por esta Adaptación, 
cuando en ambas entidades coincidan la mayoría de las personas que componen sus 
respectivos órganos de gobierno.

Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del 
grupo, en el sentido señalado anteriormente, la entidad o alguna o algunas de las entidades 
del grupo en caso de existir éste, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, 
ejerzan sobre tal entidad una influencia significativa por tener una participación en ella que, 
creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su actividad.

En este sentido, se entiende que existe influencia significativa en la gestión de otra 
entidad, cuando se cumplan los dos requisitos siguientes:

a) La entidad o una o varias entidades del grupo, incluidas las entidades o personas 
físicas dominantes, participan en la entidad, y

b) Se tenga el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de 
explotación de la participada, sin llegar a tener el control.

Asimismo, la existencia de influencia significativa se podrá evidenciar a través de 
cualquiera de las siguientes vías:

1. Representación en el órgano de gobierno de la entidad participada;
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2. Participación en los procesos de fijación de políticas;
3. Transacciones de importancia relativa con la participada;
4. Intercambio de personal directivo; o
5. Suministro de información técnica esencial.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe influencia significativa cuando la 

entidad o una o varias entidades del grupo incluidas las entidades o personas físicas 
dominantes, posean, al menos, el 20 por 100 de los derechos de voto de otra entidad.

Se entenderá por entidad multigrupo aquella que esté gestionada conjuntamente por la 
entidad o alguna o algunas de las entidades del grupo en caso de existir éste, incluidas las 
entidades o personas físicas dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo de 
entidades.

12.ª Estados financieros intermedios
Los estados financieros intermedios se presentarán con la forma y los criterios 

establecidos para las cuentas anuales.

13.ª Partes vinculadas
1. Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas o un conjunto que actúa 

en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de 
pactos o acuerdos entre fundadores, miembros del órgano de gobierno o asociados, el 
control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de 
explotación de la otra.

2. En cualquier caso se considerarán partes vinculadas:
a) Las entidades que tengan la consideración de entidad del grupo, asociada o 

multigrupo, en el sentido indicado en la anterior norma undécima de elaboración de las 
cuentas anuales.

No obstante, una entidad estará exenta de incluir la información recogida en el apartado 
de la memoria relativo a las operaciones con partes vinculadas, cuando la primera esté 
controlada o influida de forma significativa por una Administración Pública estatal, 
autonómica o local y la otra entidad también esté controlada o influida de forma significativa 
por la misma Administración Pública, siempre que no existan indicios de una influencia entre 
ambas. Se entenderá que existe dicha influencia, entre otros casos, cuando las operaciones 
no se realicen en condiciones normales de mercado (salvo que dichas condiciones vengan 
impuestas por una regulación específica).

b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieran la condición de fundadores, miembros 
del órgano de gobierno, asociados o que, en su caso, posean directa o indirectamente 
alguna participación en los derechos de voto de la entidad, o en la entidad dominante de la 
misma, siempre que dicha condición o participación en los derechos de voto les permita 
ejercer sobre una u otra una influencia significativa. Quedan también incluidos los familiares 
próximos de las citadas personas físicas.

c) El personal clave de la entidad o de su dominante, entendiendo por tal las personas 
físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las 
actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente, entre las que se incluyen los 
fundadores y asociados. Quedan también incluidos los familiares próximos de las citadas 
personas físicas.

d) Las entidades sobre las que cualquiera de las personas mencionadas en las letras b) 
y c) pueda ejercer una influencia significativa.

e) Las entidades que compartan algún fundador, asociado o miembro del órgano de 
gobierno o directivo con la entidad, salvo que éste no ejerza una influencia significativa en 
las políticas financiera y de explotación de ambas.

f) Las personas que tengan la consideración de familiares próximos del representante del 
administrador de la entidad, cuando el mismo sea persona jurídica.

g) Los planes de pensiones para los empleados de la propia entidad o de alguna otra 
que sea parte vinculada de ésta, salvo que la entidad opte por aplicar las normas de registro 
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y valoración incluidas en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas.

3. A los efectos de esta norma, se entenderá por familiares próximos a aquellos que 
podrían ejercer influencia en, o ser influidos por, esa persona en sus decisiones relacionadas 
con la entidad. Entre ellos se incluirán:

a) El cónyuge o persona con análoga relación de afectividad;
b) Los ascendientes, descendientes y hermanos y los respectivos cónyuges o personas 

con análoga relación de afectividad;
c) Los ascendientes, descendientes y hermanos del cónyuge o persona con análoga 

relación de afectividad; y
d) Las personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con análoga relación de 

afectividad.

MODELOS NORMALES DE CUENTAS ANUALES BALANCE

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X

N.º CUENTAS ACTIVO NOTAS DE LA MEMORIA 200X 200X-1
 A) ACTIVO NO CORRIENTE    
 I. Inmovilizado intangible    

201, (2801), (2901) 1. Desarrollo    
202, (2802), (2902) 2. Concesiones    
203, (2803), (2903) 3. Patentes, licencias, marcas y similares    

204 4. Fondo de comercio    
206, (2806), (2906) 5. Aplicaciones informáticas    
207, (2807), (2907) 6. Derechos sobre activos cedidos en uso    

205, 209, (2805), (2830), (2905) 7. Otro inmovilizado intangible    
 II. Bienes del Patrimonio Histórico    

240, (2990) 1. Bienes inmuebles    
241, (2991) 2. Archivos    
242, (2992) 3. Bibliotecas    
243, (2993) 4. Museos    
244, (2994) 5. Bienes muebles    

249 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico    
 III. Inmovilizado material    

210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911) 1. Terrenos y construcciones    
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), 
(2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), 
(2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material    

23 3. Inmovilizado en curso y anticipos    
 IV. Inversiones inmobiliarias    

220, (2920) 1. Terrenos    
221, (282), (2921), (2832) 2. Construcciones    

 V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo    

2503, 2504, (2593), (2594), (293) 2523, 2524, (2953), 
(2954), 2513, 2514, (2943), (2944)

1. Instrumentos de patrimonio    
2. Créditos a entidades    
3. Valores representativos de deuda    
4. Derivados    
5. Otros activos financieros    

 VI. Inversiones financieras a largo plazo    
2505, (2595), 260, (269) 1. Instrumentos de patrimonio    

2525, 262, 263, 264, (2955), (298) 2. Créditos a terceros    
2515, 261, (297), (2945) 3. Valores representativos de deuda    

265 4. Derivados    
268, 27 5. Otros activos financieros    

474 VII. Activos por impuesto diferido    
 B) ACTIVO CORRIENTE    
 I. Existencias    

30, (390) 1. Bienes destinados a la actividad    
31, 32, (391), (392) 2. Materias primas y otros aprovisionamientos    
33, 34, (393), (394) 3. Productos en curso    

35, (395) 4. Productos terminados    
36, (396) 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados    

407 6. Anticipos a proveedores    
447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia    

 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar    
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios    

433, 434, (4933), (4934) 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas    
440, 441, 446, 449, 5531, 5533 3. Deudores varios    

460, 464, 544 4. Personal    
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N.º CUENTAS ACTIVO NOTAS DE LA MEMORIA 200X 200X-1
4709 5. Activos por impuesto corriente    

4700, 4707, 4708, 471, 472 6. Otros créditos con las Administraciones Pública    
558 7. Fundadores por desembolsos exigidos    

 IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo    
5303, 5304, (5393), (5394), (593) 1. Instrumentos de patrimonio    

5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) 2. Créditos a entidades    
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) 3. Valores representativos de deuda    

 4. Derivados    
5353, 5354, 5523, 5524 5. Otros activos financieros    

 V. Inversiones financieras a corto plazo    
5305, 540, (5395), (549) 1. Instrumentos de patrimonio    

5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 2. Créditos a entidades    
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) 3. Valores representativos de deuda    

5590, 5593 4. Derivados    
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 5. Otros activos financieros    

480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo    
 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    

570, 571, 572, 573, 574, 575 1. Tesorería    
576 2. Otros activos líquidos equivalentes    

 TOTAL ACTIVO (A + B)    
 A) PATRIMONIO NETO    
 A-1) Fondos propios    
 I. Dotación fundacional/ Fondo social    

100, 101 1. Dotación fundacional/Fondo social    
(103), (104) 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)    

 II. Reservas    
111 1. Estatutarias    

113, 114, 115 2. Otras reservas    
 III. Excedentes de ejercicios anteriores    

120 1. Remanente    
(121) 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)    
129 IV. Excedente del ejercicio    

 A-2) Ajustes por cambios de valor    
133 I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto    

1340 II. Operaciones de cobertura    
137 III. Otros    

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos    
130, 1320 I. Subvenciones    
131, 1321 II. Donaciones y legados    

 B) PASIVO NO CORRIENTE    
 I. Provisiones a largo plazo    

140 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal    
145 2. Actuaciones medioambientales    
146 3. Provisiones por reestructuración    

141, 142, 143 4. Otras provisiones    
 II. Deudas a largo plazo    

177, 179 1. Obligaciones y otros valores negociables    
1605, 170 2. Deudas con entidades de crédito    
1625, 174 3. Acreedores por arrendamiento financiero    

176 4. Derivados    
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 5. Otros pasivos financieros    

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo    
479 IV. Pasivos por impuesto diferido    
181 V. Periodificaciones a Largo plazo    

 C) PASIVO CORRIENTE    
499, 529 I. Provisiones a corto plazo    

 II. Deudas a corto plazo    
500, 505, 506 1. Obligaciones y otros valores negociables    

5105, 520, 527 2. Deudas con entidades de crédito    
5125, 524 3. Acreedores por arrendamiento financiero    

5595, 5598 4. Derivados    
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528,

5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 5. Otros pasivos financieros    

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133,5134, 5143, 5144, 
5523, 5524, 5563, 5564 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo    

412 IV. Beneficiarios–Acreedores    
 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    

400, 401, 405, (406) 1. Proveedores    
403, 404 2. proveedores, entidades, del grupo y asociadas    

410, 411, 419 3. Acreedores varios    
465, 466 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago    

4752 5. Pasivos por impuesto corriente    
4750, 4751, 4758, 476, 477 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas    

438 7. Anticipos recibidos por pedidos    
485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo    

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)    
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CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL .... 
DE 200X

Nº CUENTAS NOTA (Debe) Haber 200X 200X-1
 A) Excedente del ejercicio    
 1. Ingresos de la actividad propia    

720 a) Cuotas de asociados y afiliados    
721 b) Aportaciones de usuarios    

722, 723 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones    
740,748 d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio    

747 e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio    
728 f) Reintegro de ayudas y asignaciones    

 2. Gastos por ayudas y otros    
(650) a) Ayudas monetarias    
(651) b) Ayudas no monetarias    

(653), (654) c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno    
(658) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados    

(6930), 71*, 7930 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación    
73 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo    

(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 
6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 

610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), 
(6933), 7931, 7932, 7933

5. Aprovisionamientos    

75 6. Otros ingresos de la actividad    
 7. Gastos de personal    

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados    
(642), (643), (649) b) Cargas sociales    

(644), 7950 c) Provisiones    
 8. Otros gastos de la actividad    

(62) a) Servicios exteriores    
(631), (634), 636, 639 b) Tributos    

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales    
(656), (659) d) Otros gastos de gestión corriente    

(68) 9. Amortización del inmovilizado    
 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio    

745 a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio    
746 b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio    

7951, 7952, 7955, 7956 11. Exceso de provisiones    
 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

(690), (691), (692), 790, 791, 792 a) Deterioro y pérdidas    
(670), (671), (672), 770, 771, 772 b) Resultados por enajenaciones y otras    

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)    
 13. Ingresos financieros    
 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio    

7600, 7601 a1) En entidades del grupo y asociadas    
7602, 7603 a2) En terceros    

 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros    
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 

76211 b1) De entidades del grupo y asociadas    

7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 
76213, 767, 769 b2) De terceros    

 14. Gastos financieros    
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), 
(6621), (6650), (6651), (6654), (6655) a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas    

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), 
(6623), (6624), (6652), (6653), (6656), 

(6657), (669)
b) Por deudas con terceros    

(660) c) Por actualización de provisiones    
 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    

(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 a) Valor razonable con cambios en la cuenta de resultados    
(6632), 7632 b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto    

(668), 768 16. Diferencias de cambio    
 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    

(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 
799 a) Deterioros y pérdidas    

(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 b) Resultados por enajenaciones y otras    
 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)    
 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)    

6300*, 6301*, (633), 638 18. Impuestos sobre beneficios    
 A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 18)    
 B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.    

(800), (89), 900, 991, 992 1. Activos financieros disponibles para la venta.    
(810), 910 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.    

9420 3. Subvenciones recibidas.    
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Nº CUENTAS NOTA (Debe) Haber 200X 200X-1
9421 4. Donaciones y legados recibidos.    

(85), 95 5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.    
(8300)*, 8301, (833), 834, 835, 838 6. Efecto impositivo.    

 B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 
(1+2+3+4+5+6)    

 C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.    
(802), 902, 993, 994 1. Activos financieros disponibles para la venta.    

(812), 912 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.    
(840), (8420) 3. Subvenciones recibidas.    
(841), (8421) 4. Donaciones y legados recibidos.    

8301*, (836), (837) 5. Efecto impositivo.    
 C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)    

 D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 
+ C.1)    

 E) Ajustes por cambios de criterio    
 F) Ajustes por errores    
 G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social    
 H) Otras variaciones    
 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)    

* Su signo puede ser positivo o negativo

MEMORIA NORMAL

CONTENIDO DE LA MEMORIA
Las notas de la memoria que se formulan a continuación, completan, amplían y 

comentan la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas 
anuales.

Las entidades no lucrativas deberán aplicar obligatoriamente estas notas, así como las 
contenidas en el modelo normal de memoria del Plan General de Contabilidad.

1. Actividad de la entidad 
1. Sin perjuicio de la información que debe incluirse en la nota 13, se describirá de forma 

sucinta los fines de la entidad recogidos en sus estatutos y la actividad o actividades 
realizadas en el ejercicio, así como el domicilio y forma legal de la entidad, y el lugar donde 
desarrolle las actividades si fuese diferente a la sede social.

2. Cuando la entidad sea la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo, en los 
términos previstos en la norma de elaboración de las cuentas anuales 11.ª Entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas de esta tercera parte, se informará de las entidades más 
significativas que lo integran, describiendo sus actividades e indicando el volumen agregado 
de activos, pasivos, ingresos y gastos de las mismas.

Se entiende por entidad de mayor activo aquella que en el momento de su incorporación 
al grupo, presente una cifra mayor en el total activo del modelo del balance.

3. Cuando la entidad no sea la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo en 
los términos señalados en el punto anterior, indicará el Registro donde estén depositadas las 
cuentas anuales de la entidad que contiene la información exigida en el punto anterior.

4. Cuando exista una moneda funcional distinta del euro, se pondrá claramente de 
manifiesto esta circunstancia, indicando los criterios tenidos en cuenta para su 
determinación.

2. Excedente del ejercicio 
2.1. Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio informando 

de los aspectos significativos de las mismas.
2.2. Información sobre la propuesta de aplicación contable del excedente, de acuerdo 

con el siguiente esquema:

Base de reparto Importe
Excedente del ejercicio  
Remanente  
Reservas voluntarias  
Otras reservas de libre disposición  
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Base de reparto Importe
Total . . . . . . . . .

Aplicación Importe
A dotación fundacional/fondo social  
A reservas especiales  
A reservas voluntarias  
A .........................  
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores  
Total . . . . . . .

2.3. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo 
con las disposiciones legales.

3. Normas de registro y valoración 
Además de la información solicitada en la nota 4 del modelo de memoria normal del Plan 

General de Contabilidad, se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las 
siguientes partidas:

1. Inmovilizado intangible; indicando los criterios para determinar la naturaleza de los 
activos no generadores de flujos de efectivo, criterios utilizados de capitalización o 
activación, amortización, correcciones valorativas por deterioro y cesión de estos bienes.

2. Inmovilizado material; indicando los criterios para determinar la naturaleza de bienes 
de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo, criterios sobre amortización, 
correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, los costes de rehabilitación 
del lugar donde se asiente un activo y la cesión de estos bienes.

3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico; indicando los criterios sobre valoración, 
correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos 
financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de desmantelamiento o 
retiro, así como los costes de rehabilitación del lugar donde se asiente un activo y los 
criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para 
estos bienes, y los seguidos en relación con las grandes reparaciones que les afecten.

4. Permutas; indicando la justificación del criterio aplicado en relación con los activos no 
generadores de flujos de efectivo.

5. Créditos y débitos por la actividad propia; indicando los criterios de valoración 
aplicados. En particular, los seguidos para calcular las correcciones valorativas.

6. Existencias; indicando los criterios de valoración y en particular los seguidos sobre 
correcciones valorativas por deterioro de existencias no generadoras de flujos de efectivo.

7. Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados a los ingresos y gastos 
propios de la entidad. En particular, los gastos de carácter plurienal y criterios de imputación 
temporal.

8. Fusiones entre entidades no lucrativas; indicando los criterios de registro y valoración 
empleados.

4. Inmovilizado material 
Además de la información solicitada en la nota 5 del modelo de memoria normal del Plan 

General de Contabilidad, se informará:
1. Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o 

revertida durante el ejercicio de un inmovilizado material no generador de flujos de efectivo, 
se indicará:

- Naturaleza del inmovilizado material.
- Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la 

pérdida por deterioro.
- Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes deventa, en su 

caso, o para determinar el coste de reposición depreciado.
2. Respecto a las pérdidas y reversiones por deterioro agregadas para las que no se 

revela la información señalada en el número anterior, las principales clases de inmovilizados 
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afectados por las pérdidas y reversiones por deterioro y los principales sucesos y 
circunstancias que han llevado al reconocimiento y la reversión de tales correcciones 
valorativas por deterioro.

3. Información sobre los inmuebles cedidos a la entidad y sobre los cedidos por ésta, 
especificando los términos de las respectivas cesiones. Adicionalmente, se informará sobre 
el valor razonable del derecho cedido cuando la diferencia con su valor en libros fuese 
significativa.

4. Se informará de las restricciones a la disposición que existan en la retención con estos 
bienes y derechos.

5. Bienes del Patrimonio Histórico 
Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este 

epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas 
por deterioro acumuladas; indicando lo siguiente:

a) Saldo inicial.
b) Entradas
c) Salidas
d) Saldo final.
Además, se describirán:
1. El importe de las revalorizaciones netas acumuladas al cierre del ejercicio, realizadas 

al amparo de una ley que lo autorice.
2. Las características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico adquiridas a 

entidades del grupo y asociadas, con indicación de su valor contable.
3. Las características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas 

fuera del territorio español con indicación de su valor contable.
4. Las características de los bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la 

actividad propia indicando su valor contable.
5. Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.
6. Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes del 

Patrimonio Histórico.
7. Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como los 

compromisos firmes de venta.
8. Incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones sobre los bienes del 

Patrimonio Histórico.
9. Principales hipótesis empleadas para determinar el valor razonable de estos bienes, 

cuando se hubieran incorporado al activo por dicho valor.
10. Los inmuebles cedidos a la entidad y sobre los cedidos por ésta, especificando los 

términos de las respectivas cesiones. Adicionalmente, se informará sobre el valor razonable 
del derecho cedido cuando la diferencia con su valor en libros fuese significativa y el importe 
del citado valor razonable pudiera determinarse con fiabilidad.

11. Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del 
Patrimonio Histórico.

6. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
Desglose del epígrafe B.II del activo del balance «Usuarios y otros deudores de la 

actividad propia», señalando el movimiento habido durante el ejercicio e indicando el saldo 
inicial, aumentos, disminuciones y saldo final para usuarios, patrocinadores, afiliados y otros 
deudores de la actividad propia de la entidad, y distinguiendo, en su caso, si proceden de 
entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

7. Beneficiarios - Acreedores 
Desglose del epígrafe C.IV del pasivo del balance «Beneficiarios - Acreedores», 

señalando el movimiento habido durante el ejercicio e indicando el saldo inicial, aumentos, 
disminuciones y saldo final para beneficiarios y otros acreedores de la actividad propia de la 
entidad, y distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo, multigrupo o 
asociadas.
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8. Fondos propios
Se informará sobre:
a) Desglose del epígrafe A.1 del pasivo del balance, señalando el movimiento habido 

durante el ejercicio e indicando el saldo inicial, aumentos, disminuciones y saldo final de las 
diferentes partidas.

b) Aportaciones al fondo social o dotación fundacional realizadas en el ejercicio, 
distinguiendo las dinerarias de las no dinerarias. También, en su caso, se indicará para cada 
aportación los desembolsos pendientes, así como la fecha de exigibilidad. Esta misma 
información se requerirá respecto a otras aportaciones de fundadores, asociados y terceros.

c) Consideraciones específicas que afecten a las reservas.
9. Existencias 
Además de la información solicitada en la nota 10 del modelo de memoria normal del 

Plan General de Contabilidad, se informará:
1. Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o 

revertida durante el ejercicio para las existencias no generadoras de flujos de efectivo, se 
indicará:

– Naturaleza de las existencias.
– Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la 

pérdida por deterioro.
– Criterio empleado para determinar el valor neto realizable, o, en su caso, el seguido 

para determinar el coste de reposición depreciado.
2. Se informará sobre las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, así como de 

las entregadas a los beneficiarios de la misma en cumplimiento de los fines propios.
10. Situación fiscal 
Además de la información solicitada en la nota 12 del modelo de memoria normal del 

Plan General de Contabilidad, en relación con el impuesto sobe beneficios, se informará 
sobre:

a) El régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de 
ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto 
sobre sociedades.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya 
incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de 
entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

11. Ingresos y Gastos 
1. Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados «Ayudas monetarias», 

indicando los reintegros producidos y distinguiendo por actividades, y desglose de la partida 
2.b) «Ayudas no monetarias».

2. Desglose de la partida 5. «Aprovisionamientos» detallando el importe correspondiente 
a consumo de bienes destinados a la actividad y consumo de materias primas y otras 
materias consumibles y distinguiendo entre compras y variación de existencias. Asimismo se 
diferenciarán las compras nacionales, las adquisiciones intracomunitarias y las 
importaciones.

Desglose de la partida 7.b) de la cuenta de resultados «Cargas sociales», distinguiendo 
entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales.

En el caso en que la entidad formule la cuenta de resultados abreviada deberáincluir en 
este apartado los desgloses antes indicados en relación con las partidas 5. 
«Aprovisionamientos» y 7. «Gastos de personal» del modelo abreviado de dicha cuenta. 
Adicionalmente, se desglosará la partido 8. «Otros gastos de la actividad», especificando el 
importe de las correcciones valorativas por deterioro de los créditos y los fallidos.

3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
4. El importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 

bienes no monetarios y servicios.
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5. En su caso, información de la partida «Otros resultados».
12. Fusiones entre entidades no lucrativas y combinaciones de negocios 
1. En los supuestos de fusión entre entidades no lucrativas, una vez acordada la 

operación, las entidades que participan en la misma deberán informar del proceso en 
marcha. En particular, deberá indicarse el modo en que la fusión afecta a la entidad y el 
patrimonio aportado por cada una de las entidades fusionadas.

2. En caso de que la entidad adquiera un negocio, deberá incluirse la información 
indicada en la nota 19. «Combinaciones de negocios» del modelo normal de memoria 
incluida en la tercera parte del Plan General de Contabilidad.

13. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
Gastos de administración 

13.1. Actividad de la entidad.
1. Las fundaciones de competencia estatal facilitarán la siguiente información, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y en su Reglamento de 
desarrollo:

I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)
A) Identificación.

Denominación de la actividad  
Tipo de actividad*  
Identificación de la actividad por sectores  
Lugar desarrollo de la actividad  

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad realizada.

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado     
Personal con contrato de servicios     
Personal voluntario     

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo Número
Previsto Realizado

Personas físicas   
Personas jurídicas   

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos/Inversiones Importe
Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros   
a) Ayudas monetarias   
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   
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Gastos/Inversiones Importe
Previsto Realizado

Aprovisionamientos   
Gastos de personal   
Otros gastos de la actividad   
Amortización del Inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Impuestos sobre beneficios   
Subtotal gastos   
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   
Cancelación deuda no comercial   
Subtotal recursos   
TOTAL   

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

    
    

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Total actividades No imputados a las 
actividades TOTAL

Gastos por ayudas y otros        
a) Ayudas monetarias        
b) Ayudas no monetarias        
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno        
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación        

Aprovisionamientos        
Gastos de personal        
Otros gastos de la actividad        
Amortización del Inmovilizado        
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado        
Gastos financieros        
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros        
Diferencias de cambio        
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        
Impuestos sobre beneficios        
Subtotal gastos        
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        
Cancelación de deuda no comercial        
Subtotal inversiones        
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS        

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad

Ingresos Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias   
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles   
Subvenciones del sector público   
Aportaciones privadas   
Otros tipos de ingresos   
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS   

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
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Otros recursos Previsto Realizado
Deudas contraídas   
Otras obligaciones financieras asumidas   
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción Ingreso Gastos No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para    
Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para    

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las 

cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las 
causas que las han ocasionado.

2. Las restantes entidades deberán identificar y cuantificar los fines que persiguen en 
cada una de las actividades significativas que realicen, informando, al menos, de los 
siguientes aspectos:

a) Con qué medios se ha financiado la actividad y que recursos económicos han sido 
empleados para su realización.

b) Los recursos humanos aplicados, agrupados por las siguientes categorías: personal 
asalariado, personal con contrato de servicios y personal voluntario, especificando en este 
último caso su dedicación horaria.

c) El número de beneficiarios o usuarios de sus actividades, diferenciando entre 
personas físicas y jurídicas.

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Información sobre:
a) Los bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional o fondo social, y 

aquellos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, detallando los 
elementos significativos incluidos en las distintas partidas del Activo del Balance y las 
restricciones a las que se encuentren sometidos.

b) El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones, indicando el cumplimiento del destino de rentas e ingresos y los límites a 
que venga obligada, de acuerdo con los criterios establecidos en su normativa específica y 
según el modelo que se adjunta:

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejercicio Resultado 
contable

Ajustes 
negativos

Ajustes 
positivos

Base de 
cálculo

Renta a destinar

Recursos 
destinados a fines 

(gastos + 
inversiones)

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus 
fines*

N-4 N-3 N-2 N-1 N Importe 
pendiente

Importe %        
N-3              
N-2              
N-1              
N              

N-4              
TOTAL              

Se incluirá una explicación detallada de aquellas partidas significativas contenidas en el 
cuadro que estén afectadas al cumplimiento de fines específicos. Dicha explicación se 
centrará especialmente en las columnas de ajustes en las que se incorporan los siguientes 
conceptos:

a) Ajustes negativos No se incluirán como ingresos:
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a.1) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la enajenación o 
gravamen de bienes y derechos aportados por los fundadores o por terceros, en concepto de 
dotación fundacional.

a.2) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la transmisión 
onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre 
que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al 
mismo fin.

b) Ajustes positivos. No se deducirán como gastos:
b.1) Gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relacionados 

con la actividad propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la amortización y las pérdidas 
por deterioro del inmovilizado afecto a la actividad propia.

b.2) Importe proporcional de los gastos comunes a todas las actividades desarrolladas 
por la entidad que, de acuerdo con criterios objetivos deducidos de la efectiva aplicación de 
recursos a cada actividad, correspondan a la actividad propia de la entidad. Los gastos 
comunes incluyen los gastos de administración así como aquellos gastos por los que tienen 
derecho a ser resarcidos los patronos.

c) Adicionalmente, se incluirá como ajuste positivo o negativo, en función de su signo, el 
resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios 
en los criterios contables o la subsanación de errores.

* En el supuesto de que la entidad acumule un déficit en la aplicación de recursos, en los periodos siguientes 
las aplicaciones compensarán, en primer lugar, los déficits de ejercicios anteriores, comenzando por el más antiguo, 
y el exceso se computará como recursos aplicados del ejercicio en curso.

2. Recursos aplicados en el ejercicio.

 Importe

 Fondos 
propios

Subvenciones, 
donaciones y legados Deuda

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores    
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores    

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores    

1. Gastos en cumplimiento de fines*  
2. Inversiones en cumplimiento de fines* (2.1 + 2.2)    
2.1. Realizadas en el ejercicio    
TOTAL (1 + 2)    

* De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.6 del Reglamento de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en 
cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación 
especificados en sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y provisiones. Cuando las inversiones 
destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios 
en el excedente, como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones 
se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena.

b) Si alguna entidad no viniera obligada a confeccionar la información anterior, adaptará 
este modelo a las características específicas de la misma, con objeto de ofrecer información 
sobre el destino de rentas e ingresos. Asimismo, se recogerá información sobre los recursos 
destinados en el ejercicio al cumplimiento de los fines ajustándose al modelo del apartado 2.

13.3. Gastos de administración
Las fundaciones de competencia estatal deberán suministrar un detalle de los gastos 

directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integren el 
patrimonio de la fundación, y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser 
resarcidos. Esta información se suministrará en el siguiente cuadro:
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DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

N.º de cuenta Partida de la cuenta de 
resultados Detalle del gasto Criterio de imputación a la función 

de administración del patrimonio Importe

     
     
     
     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN .........

Adicionalmente, se informará sobre el cumplimiento del límite al importe de estos gastos, 
en el siguiente cuadro:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D. 
1337/2005) Gastos directamente 

ocasionados por la 
administración del 

patrimonio (3)

Gastos resarcibles 
a los patronos (4)

TOTAL GATOS ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

(5) = (3) + (4)

Supera (+) No supera (–) el 
límite máximo
(en mayor de 1

y 2) –5
5% de los 

fondos propios 
(1)

20% de la base de cálculo 
del Art. 27 Ley 50/2002 y Art. 

32.1 Reglamento R. D. 
1337/05 (2)

n       

14. Operaciones con partes vinculadas 
Además de la información solicitada en la nota 23 del modelo de memoria normal del 

Plan General de Contabilidad, se informará:
1. Sobre el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase 

devengados en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del 
órgano de gobierno, cualquiera que sea su causa, así como de las obligaciones contraídas 
en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 
antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección. Asimismo, se 
incluirá información sobre indemnizaciones por cese. Cuando los miembros del órgano de 
gobierno sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas 
físicas que los representen. Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto 
retributivo, recogiendo separadamente los correspondientes al personal de alta dirección de 
los relativos a los miembros del órgano de gobierno.

2. También deberá informarse sobre el importe de los anticipos y créditos concedidos al 
personal de alta dirección y a los miembros de los órganos de gobierno, con indicación del 
tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así 
como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Cuando los 
miembros del órgano de gobierno sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se 
referirán a las personas físicas que los representen. Estas informaciones se podrán dar de 
forma global por cada categoría, recogiendo separadamente los correspondientes al 
personal de alta dirección de los relativos a los miembros del órgano de gobierno.

15. Otra información 
Se incluirá información sobre:
1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
2. Información sobre las autorizaciones, otorgadas por el Protectorado o autoridad 

administrativa correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas 
actuaciones. Se informará igualmente de las solicitudes de autorización sobre las que aún no 
se haya recibido el acuerdo correspondiente.

3. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando aquellas 
con discapacidad mayor o igual del 33%, y expresando las categorías a que pertenecen.

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, desglosado 
en un número suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán el de los directivos y 
miembros del órgano de gobierno.
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4. El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y 
otros servicios prestados por los auditores de cuentas; en particular, se detallará el total de 
los honorarios cargados por otros servicios de verificación así como el total de los honorarios 
cargados por servicios de asesoramiento fiscal. El mismo desglose de información se dará 
de los honorarios correspondientes a cualquier entidad del mismo grupo a que perteneciese 
el auditor de cuentas, o a cualquier otra entidad con la que el auditor esté vinculado por 
control, propiedad común o gestión.

5. La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren 
en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, 
así como su posible impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y de 
ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.

6. Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades 
sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, según la 
legislación que le resulte aplicable.

16. Estado de flujos de efectivo 
En él se describirán el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de 

efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e 
indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. A estos efectos deberá 
cumplimentarse el modelo que se adjunta.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 
EL ... DE 200X

 NOTAS 200X 200X-1
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.    
2. Ajustes del resultado.    
a) Amortización del inmovilizado (+).    
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).    
c) Variación de provisiones (+/-).    
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)    
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).    
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).    
g) Ingresos financieros (-).    
h) Gastos financieros (+).    
i) Diferencias de cambio (+/-).    
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).    
k) Otros ingresos y gastos (-/+).    
3. Cambios en el capital corriente.    
a) Existencias (+/-).    
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).    
c) Otros activos corrientes (+/-).    
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).    
e) Otros pasivos corrientes (+/-).    
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).    
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.    
a) Pagos de intereses (-).    
b) Cobros de dividendos (+).    
c) Cobros de intereses (+).    
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).    
e) Otros pagos (cobros) (-/+)    
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1+/-2+/-3+/-4)    
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    
6. Pagos por inversiones (-).    
a) Entidades del grupo y asociadas.    
b) Inmovilizado intangible.    
c) Inmovilizado material.    
d) Bienes del Patrimonio Histórico.    
e) Inversiones inmobiliarias.    
f) Otros activos financieros.    
g) Activos no corrientes mantenidos para venta.    
h) Otros activos.    
7. Cobros por desinversiones (+).    
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 NOTAS 200X 200X-1
a) Entidades del grupo y asociadas.    
b) Inmovilizado intangible.    
c) Inmovilizado material.    
d) Bienes del Patrimonio Histórico.    
e) Inversiones inmobiliarias.    
f) Otros activos financieros.    
g) Activos no corrientes mantenidos para venta.    
h) Otros activos.    
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)    
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN    

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.    
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social.    
b) Disminuciones del fondo social.    
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).    
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.    
a) Emisión    
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).    
2. Deudas con entidades de crédito (+).    
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+).    
4. Otras deudas (+).    
b) Devolución y amortización de    
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).    
2. Deudas con entidades de crédito (-).    
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-).    
4. Otras deudas (-).    
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

(+/-9+/-10)    

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio    
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O

EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/- D)    

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.    
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.    

17. Inventario 
El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 

comprenderá los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, 
distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.

A tal efecto se confeccionará un documento en el que se indicará para los distintos 
elementos patrimoniales que los Protectorados determinen en función, entre otros criterios, 
de su importancia cuantitativa y la vinculación a fines propios de la entidad, los siguientes 
aspectos:

– Descripción del elemento.
– Fecha de adquisición.
– Valor contable.
– Variaciones producidas en la valoración.
– Pérdidas por deterioro, amortizaciones y cualquier otra partida compensadora que 

afecte al elemento patrimonial.
– Cualquier otra circunstancia de carácter significativo que afecte al elemento 

patrimonial, tales como gravámenes, afectación a fines propios o si forman parte de la 
dotación fundacional.

MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X

Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS DE LA 
MEMORIA 200X 200X-1

 A) ACTIVO NO CORRIENTE    
20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible    

240, 241, 242, 243, 244, 249, (299) II. Bienes del Patrimonio Histórico    
21, (281), (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material    
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Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS DE LA 
MEMORIA 200X 200X-1

22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias    
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), 

(2944), (2953), (2954) V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo    

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 
27, (2945), (2955), (297), (298) VI. Inversiones financieras a largo plazo    

474
VII. Activos por impuesto diferido (

√√
)

   

 B) ACTIVO CORRIENTE    
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias    

447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia    
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 

460, 464, 470, 471, 472,558, 544 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar    

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 
5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954) IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo    

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 
546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), 

(597), (598)
V. Inversiones financieras a corto plazo    

480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo    
57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    
 TOTAL ACTIVO (A + B)    
 A) PATRIMONIO NETO    
 A-1) Fondos propios    
 I. Dotación fundacional/ Fondo social    

100, 101 1. Dotación fundacional/Fondo social    
(103), (104) 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)    

111, 113, 114, 115 II. Reservas    
120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores    

129 IV. Excedente del ejercicio    

133, 1340, 137
A-2) Ajustes por cambios de valor (

√
)

   

130, 131, 132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos    
 B) PASIVO NO CORRIENTE    

14 I. Provisiones a largo plazo    
 II. Deudas a largo plazo    

1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito    
1625, 174 2. Acreedores por arrendamiento financiero    

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189 3. Otras deudas a largo plazo    
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo    

479 IV. Pasivos por impuesto diferido (√√)    
181 V. Periodificaciones a Largo plazo    

 C) PASIVO CORRIENTE    
499, 529 I. Provisiones a corto plazo    

 II. Deudas a corto plazo    
5105, 520, 527 1. Deudas con entidades de crédito    

5125, 524 2. Acreedores por arrendamiento financiero    
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 

5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569 3. Otras deudas a corto plazo    

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 
5563, 5564 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo    

412 IV. Beneficiarios – Acreedores    
 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveedores    
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477 2. Otros acreedores    

485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo    
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)    

Las entidades que opten por aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC PYMES), aprobado por el RD 1515/2007, de 16 
de noviembre, elaborarán su balance y cuenta de resultados siguiendo los modelos abreviados, salvo las partidas 
que lleven el signo (√) que en PGC PYMES no resultan aplicables. Las entidades que opten por aplicar los criterios 
aprobados para las microentidades, tampoco recogerán la partida señalada con el signo (√√).

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL .... DE 200X

Nº CUENTAS  NOTA (Debe) Haber
200X 200X-1

 A) Excedente del ejercicio    
 1. Ingresos de la actividad propia    

720 a) Cuotas de asociados y afiliados    
721 b) Aportaciones de usuarios    
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Nº CUENTAS  NOTA (Debe) Haber
200X 200X-1

722, 723 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones    
740, 747, 748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio    

728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones    
 2. Gastos por ayudas y otros    

(650) a) Ayudas monetarias    
(651) b) Ayudas no monetarias    

(653), (654) c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno    
(658) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados    

(6930), 71*, 7930 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación    

73 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo    
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 
6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 

612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 
7933

5. Aprovisionamientos    

75 6. 
Otros ingresos de la actividad    

(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950 7. Gastos de personal    
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 

794, 7954, (656), (659) 8. Otros gastos de la actividad    

(68) 9. Amortización del inmovilizado    
745, 746 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio    

7951, 7952, 7955, 7956 11. Exceso de provisiones    
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 

792, (670), (671), (672) 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)    
760, 761, 762, 767, 769 13. Ingresos financieros    

(660), (661), (662), (664), (665), (669) 14. Gastos financieros    
(663), 763 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    

(668), 768 16. 
Diferencias de cambio    

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), 
(699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    

 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)    
 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)    

(6300*), 6301*, (633), 638 18. Impuestos sobre beneficios    
 A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 18)    
 B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**.    

940, 9420 1. Subvenciones recibidas.    
941, 9421 2. Donaciones y legados recibidos.    

(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95 3. Otros ingresos y gastos.    
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838 4. Efecto impositivo.    

 B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 
(1+2+3+4)    

 C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.    
(840), (8420) 1. Subvenciones recibidas.    
(841), (8421) 2. Donaciones y legados recibidos.    

(802), 902, 993, 994, (812), 912 3. Otros ingresos y gastos.    
8301*, (836), (837) 4. Efecto impositivo.    

 C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)    

 D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 
+ C.1)**    

 E) Ajustes por cambios de criterio    
 F) Ajustes por errores    
 G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social    
 H) Otras variaciones    
 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)    

* Su signo puede ser positivo o negativo
** En su caso, para calcular este saldo, las entidades que opten por aplicar los criterios de registro y valoración 

incluidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC PYMES), 
aprobado por el RD 1515/2007, de 16 de noviembre, deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencia de 
pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes 
operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.

MEMORIA ABREVIADA

CONTENIDO DE LA MEMORIA
Las notas de la memoria que se formulan a continuación, completan, amplían y 

comentan la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas 
anuales.
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Las entidades no lucrativas deberán aplicar obligatoriamente estas notas, así como las 
contenidas en el modelo abreviado de memoria del Plan General de Contabilidad, o, en su 
caso, de la memoria incluida en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas.

1. Actividad de la entidad 
1. Sin perjuicio de la información que debe incluirse en la nota 11, se describirá de forma 

sucinta los fines de la entidad recogidos en sus estatutos y la actividad o actividades 
realizadas en el ejercicio, así como del domicilio y forma legal de la entidad, y el lugar donde 
desarrolle las actividades si fuese diferente a la sede social.

2. Cuando la entidad sea la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo, en los 
términos previstos en la norma de elaboración de las cuentas anuales 11ª. Entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas de esta tercera parte, se informará de las entidades más 
significativas que lo integran, describiendo sus actividades e indicando el volumen agregado 
de activos, pasivos, ingresos y gastos de las mismas.

Se entiende por entidad de mayor activo aquella que en el momento de su incorporación 
al grupo, presente una cifra mayor en el total activo del modelo del balance.

Cuando la entidad no sea la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo en los 
términos señalados en el punto anterior, indicará el Registro donde estén depositadas las 
cuentas anuales de la entidad que contiene la información exigida en el punto anterior.

3. Cuando exista una moneda funcional distinta del euro, se pondrá claramente de 
manifiesto esta circunstancia, indicando los criterios tenidos en cuenta para su 
determinación.

2. Excedente del ejercicio 
2.1. Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio informando 

de los aspectos significativos de las mismas.
2.2. Información sobre la propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio, de 

acuerdo con el siguiente esquema:

Base de reparto Importe
Excedente del ejercicio  
Remanente  
Reservas voluntarias  
Otras reservas de libre disposición  
Total ..........

Aplicación Importe
A dotación fundacional/fondo social  
A reservas especiales  
A reservas voluntarias  
A ......................................................  
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores  
Total ..........

2.3. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo 
con las disposiciones legales.

3. Normas de registro y valoración 
Además de la información solicitada en la nota 4 del modelo abreviado de memoria del 

Plan General de Contabilidad, o, en su caso, de la memoria incluida en el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, se indicarán los criterios contables 
aplicados en relación con las siguientes partidas:

1. Inmovilizado intangible; indicando los criterios para determinar la naturaleza de los 
activos no generadores de flujos de efectivo, criterios utilizados de capitalización o 
activación, amortización, correcciones valorativas por deterioro y cesión de estos bienes.

2. Inmovilizado material; indicando los criterios para determinar la naturaleza de bienes 
de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo, criterios sobre amortización, 
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correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, los costes de rehabilitación 
del lugar donde se asiente un activo y la cesión de estos bienes.

3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico; indicando los criterios sobre valoración, 
correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos 
financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de desmantelamiento o 
retiro, así como los costes de rehabilitación del lugar donde se asiente un activo y los 
criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para 
estos bienes, y los seguidos en relación con las grandes reparaciones que les afecten.

4. Permutas; indicando la justificación del criterio aplicado en relación con los activos no 
generadores de flujos de efectivo.

5. Créditos y débitos por la actividad propia; indicando los criterios de valoración 
aplicados. En particular, los seguidos para calcular las correcciones valorativas.

6. Existencias; indicando los criterios de valoración y en particular los seguidos sobre 
correcciones valorativas por deterioro de existencias no generadoras de flujos de efectivo.

7. Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados a los ingresos y gastos 
propios de la entidad. En particular, los gastos de carácter plurienal y criterios de imputación 
temporal.

8. Fusiones entre entidades no lucrativas; indicando los criterios de registro y valoración 
empleados

4. Inmovilizado material e intangible 
Además de la información solicitada en la nota 5 del modelo abreviado de memoria del 

Plan General de Contabilidad, o, en su caso, de la memoria incluida en el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, se informará:

1. Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o 
revertida durante el ejercicio, de un elemento del inmovilizado no generador de flujos de 
efectivo, se indicara:

– Naturaleza del inmovilizado.
– Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la 

pérdida por deterioro.
– Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes deventa, en su 

caso, o para determinar el coste de reposición depreciado.
2. Respecto a las pérdidas y reversiones por deterioro agregadas para las que no se 

revela la información señalada en la letra anterior, las principales clases de inmovilizados 
afectados por las pérdidas y reversiones por deterioro y los principales sucesos y 
circunstancias que han llevado al reconocimiento y la reversión de tales correcciones 
valorativas por deterioro.

3. Se informará sobre los inmuebles cedidos a la entidad y sobre los cedidos por ésta, 
especificando los términos de las respectivas cesiones.

4. Se informará de las restricciones a la disposición que existan en relación con estos 
bienes y derechos.

5. Bienes del Patrimonio Histórico 
Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este 

epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas 
por deterioro acumuladas; indicando lo siguiente:

a) Saldo inicial.
b) Entradas
c) Salidas
d) Saldo final.
Además, se describirán:
1. El importe de las revalorizaciones netas acumuladas al cierre del ejercicio, realizadas 

al amparo de una ley que lo autorice.
2. Las características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico adquiridas a 

entidades del grupo y asociadas, con indicación de su valor contable.
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3. Las características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas 
fuera del territorio español con indicación de su valor contable.

4. Las características de los bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la 
actividad propia indicando su valor contable.

5. Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.
6. Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes del 

Patrimonio Histórico.
7. Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como los 

compromisos firmes de venta.
8. Incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones sobre los bienes del 

Patrimonio Histórico.
9. Principales hipótesis empleadas para determinar el valor razonable de estos bienes, 

cuando se hubieran incorporado al activo por dicho valor.
10. Los inmuebles cedidos a la entidad y sobre los cedidos por ésta, especificando los 

términos de las respectivas cesiones.
11. Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del 

Patrimonio Histórico.
6. Usuarios y otros deudores de actividad propia 
Desglose del epígrafe B.II del activo del balance «Usuarios y otros deudores de la 

actividad propia», señalando el movimiento habido durante el ejercicio e indicando el saldo 
inicial, aumentos, disminuciones y saldo final para usuarios, patrocinadores, afiliados y otros 
deudores de la actividad propia de la entidad y distinguiendo en su caso, si proceden de 
entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

7. Beneficiarios - Acreedores 
Desglose del epígrafe C.IV del pasivo del balance «Beneficiarios – Acreedores», 

señalando el movimiento habido durante el ejercicio e indicando el saldo inicial, aumentos, 
disminuciones y saldo final para beneficiarios y otros acreedores de la actividad propia de la 
entidad, y distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo, multigrupo o 
asociadas.

8. Fondos propios
Se informará sobre:
a) Aportaciones al fondo social o dotación fundacional realizadas en el ejercicio, 

distinguiendo las dinerarias de las no dinerarias. También, en su caso, se indicará para cada 
aportación los desembolsos pendientes, así como la fecha de exigibilidad. Esta misma 
información se requerirá respecto a otras aportaciones de fundadores, asociados y terceros.

b) Consideraciones específicas que afecten a las reservas.
9. Situación fiscal 
Además de la información solicitada en la nota 9 del modelo abreviado de memoria del 

Plan General de Contabilidad, o, en su caso, de la memoria incluida en el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, en relación con el impuesto sobe 
beneficios, se informará sobre:

a) El régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de 
ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto 
sobre sociedades.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya 
incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de 
entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

10. Ingresos y Gastos
Se informará sobre:
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1. Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados «Ayudas monetarias», 
indicando los reintegros producidos y distinguiendo por actividades, y desglose de la partida 
2.b) «Ayudas no monetarias».

2. Desglose de la partida 5. «Aprovisionamientos» detallando el importe correspondiente 
a consumo de bienes destinados a la actividad y consumo de materias primas y otras 
materias consumibles y distinguiendo entre compras y variación de existencias. Asimismo se 
diferenciarán las compras nacionales, las adquisiciones intracomunitarias y las 
importaciones.

Desglose de la partida 7. «Gastos de personal» de la cuenta de resultados distinguiendo 
las aportaciones y dotaciones para pensiones y las otras cargas sociales.

3. Desglose de la partida 8. «Otros gastos de la actividad», especificando el importe de 
las correcciones valorativas por deterioro de los créditos y los fallidos.

4. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
5. El importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 

bienes no monetarios y servicios.
6. Información de la partida «Otros resultados».
11. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

Gastos de administración 
11.1. Actividad de la entidad.
1. Las fundaciones de competencia estatal facilitarán la siguiente información, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y en su Reglamento de 
desarrollo:

I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)
A) Identificación.

Denominación de la actividad  
Tipo de actividad*  
Identificación de la actividad por sectores  
Lugar de desarrollo de la actividad  

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad realizada.

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado     
Personal con contrato de servicios     
Personal voluntario     

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo Número
Previsto Realizado

Personas físicas   
Personas jurídicas   

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
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Gastos/Inversiones Importe
Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros   
a) Ayudas monetarias   
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   
Aprovisionamientos   
Gastos de personal   
Otros gastos de la actividad   
Amortización del Inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Impuestos sobre beneficios   
Subtotal gastos   
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   
Cancelación deuda no comercial   
Subtotal recursos   
TOTAL   

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

    
    

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Total actividades No imputados a las 
actividades TOTAL

Gastos por ayudas y otros        
a) Ayudas monetarias        
b) Ayudas no monetarias        
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno        
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación        

Aprovisionamientos        
Gastos de personal        
Otros gastos de la actividad        
Amortización del Inmovilizado        
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado        
Gastos financieros        
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros        
Diferencias de cambio        
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        
Impuestos sobre beneficios        
Subtotal gastos        
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        
Cancelación de deuda no comercial        
Subtotal inversiones        
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS        

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad

Ingresos Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias   
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles   
Subvenciones del sector público   
Aportaciones privadas   
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Ingresos Previsto Realizado
Otros tipos de ingresos   
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS   

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

Otros recursos Previsto Realizado
Deudas contraídas   
Otras obligaciones financieras asumidas   
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción Ingreso Gastos No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para    
Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para    

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las 

cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las 
causas que las han ocasionado.

2. Las restantes entidades deberán identificar y cuantificar los fines que persiguen en 
cada una de las actividades significativas que realicen, informando, al menos, de los 
siguientes aspectos:

a) Con qué medios se ha financiado la actividad y que recursos económicos han sido 
empleados para su realización.

b) Los recursos humanos aplicados, agrupados por las siguientes categorías: personal 
asalariado, personal con contrato de servicios y personal voluntario, especificando en este 
último caso su dedicación horaria.

c) El número de beneficiarios o usuarios de sus actividades, diferenciando entre 
personas físicas y jurídicas.

11.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Información sobre:
a) Los bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional o fondo social, y 

aquellos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, detallando los 
elementos significativos incluidos en las distintas partidas del Activo del Balance y las 
restricciones a las que se encuentren sometidos.

b) El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones, indicando el cumplimiento del destino de rentas e ingresos y los límites a 
que venga obligada, de acuerdo con los criterios establecidos en su normativa específica y 
según el modelo que se adjunta:

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejercicio Resultado 
contable

Ajustes 
negativos

Ajustes 
positivos

Base de 
cálculo

Renta a destinar

Recursos 
destinados a fines 

(gastos + 
inversiones9

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus 
fines*

N-4 N-3 N-2 N-1 N Importe 
pendiente

Importe %        
N-3              
N-2              
N-1              
N              

N-4              
TOTAL              
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Se incluirá una explicación detallada de aquellas partidas significativas contenidas en el 
cuadro que estén afectadas al cumplimiento de fines específicos. Dicha explicación se 
centrará especialmente en las columnas de ajustes en las que se incorporan los siguientes 
conceptos:

a) Ajustes negativos. No se incluirán como ingresos:
a.1) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la enajenación o 

gravamen de bienes y derechos aportados por los fundadores o por terceros, en concepto de 
dotación fundacional.

a.2) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la transmisión 
onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre 
que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al 
mismo fin.

b) Ajustes positivos. No se deducirán como gastos:
b.1) Gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relacionados 

con la actividad propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la amortización y las pérdidas 
por deterioro del inmovilizado afecto a la actividad propia.

b.2) Importe proporcional de los gastos comunes a todas las actividades desarrolladas 
por la entidad que, de acuerdo con criterios objetivos deducidos de la efectiva aplicación de 
recursos a cada actividad, correspondan a la actividad propia de la entidad. Los gastos 
comunes incluyen los gastos de administración así como aquellos gastos por los que tienen 
derecho a ser resarcidos los patronos.

c) Adicionalmente, se incluirá como ajuste positivo o negativo, en función de su signo, el 
resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios 
en los criterios contables o la subsanación de errores.

* En el supuesto de que la entidad acumule un déficit en la aplicación de recursos, en los periodos siguientes 
las aplicaciones compensarán, en primer lugar, los déficits de ejercicios anteriores, comenzando por el más antiguo, 
y el exceso se computará como recursos aplicados del ejercicio en curso.

2. Recursos aplicados en el ejercicio.

 Importe

 Fondos 
propios

Subvenciones, 
donaciones y legados Deuda

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores    
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores    

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores    

1. Gastos en cumplimiento de fines*  
2. Inversiones en cumplimiento de fines* (2.1 + 2.2)    
2.1. Realizadas en el ejercicio    
TOTAL (1 + 2)    

* De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.6 del Reglamento de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en 
cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación 
especificados en sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y provisiones. Cuando las inversiones 
destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios 
en el excedente, como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones 
se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena.

c) Si alguna entidad no viniera obligada a confeccionar la información anterior, adaptará 
este modelo a las características específicas de la misma, con objeto de ofrecer información 
sobre el destino de rentas e ingresos. Asimismo, se recogerá información sobre los recursos 
destinados en el ejercicio al cumplimiento de los fines ajustándose al modelo del apartado 2.

11.3. Gastos de administración
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Las fundaciones de competencia estatal deberán suministrar un detalle de los gastos 
directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integren el 
patrimonio de la fundación, y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser 
resarcidos. Esta información se suministrará en el siguiente cuadro:

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

N.º de cuenta Partida de la cuenta de 
resultados Detalle del gasto Criterio de imputación a la función 

de administración del patrimonio Importe

     
     
     
     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN .........

Adicionalmente, se informará sobre el cumplimiento del límite al importe de estos gastos, 
en el siguiente cuadro:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D. 
1337/2005) Gastos directamente 

ocasionados por la 
administración del 

patrimonio (3)

Gastos resarcibles 
a los patronos (4)

TOTAL GATOS 
ADMINISTRACIÓN 

DEVENGADOS EN EL 
EJERCICIO (5) = (3) + (4)

Supera (+) No supera (–) el 
límite máximo (en mayor de 1 

y 2) –5
5% de los 

fondos propios 
(1)

20% de la base de cálculo del 
Art. 27 Ley 50/2002 y Art. 32.1 
Reglamento R. D. 1337/05 (2)

n       

12. Operaciones con partes vinculadas 
Además de la información solicitada en la nota 12 del modelo abreviado de memoria del 

Plan General de Contabilidad, o, en su caso, de la memoria incluida en el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, se informará:

1. Sobre el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase 
devengados en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del 
órgano de gobierno, cualquiera que sea su causa, así como de las obligaciones contraídas 
en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 
antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección. Asimismo, se 
incluirá información sobre indemnizaciones por cese. Cuando los miembros del órgano de 
gobierno sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas 
físicas que los representen. Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto 
retributivo, recogiendo separadamente los correspondientes al personal de alta dirección de 
los relativos a los miembros del órgano de gobierno.

2. También deberá informarse sobre el importe de los anticipos y créditos concedidos al 
personal de alta dirección y a los miembros de los órganos de gobierno, con indicación del 
tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así 
como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Cuando los 
miembros del órgano de gobierno sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se 
referirán a las personas físicas que los representen. Estas informaciones se podrán dar de 
forma global por cada categoría, recogiendo separadamente los correspondientes al 
personal de alta dirección de los relativos a los miembros del órgano de gobierno.

13. Otra información 
1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
2. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando aquellas 

con discapacidad mayor o igual del 33%, y expresando las categorías a que pertenecen.
La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, desglosado 

en un número suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán el de los directivos y 
miembros del órgano de gobierno.
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3. Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades 
sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, según la 
legislación que le resulte aplicable.

14. Inventario 
El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 

comprenderá los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, 
distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.

A tal efecto se confeccionará un documento en el que se indicará para los distintos 
elementos patrimoniales que los Protectorados determinen en función, entre otros criterios, 
de su importancia cuantitativa y la vinculación a fines propios de la entidad, los siguientes 
aspectos:

– Descripción del elemento.
– Fecha de adquisición.
– Valor contable.
– Variaciones producidas en la valoración.
– Pérdidas por deterioro, amortizaciones y cualquier otra partida compensadora que 

afecte al elemento patrimonial.
– Cualquier otra circunstancia de carácter significativo que afecte al elemento 

patrimonial, tales como gravámenes, afectación a fines propios o si forman parte de la 
dotación fundacional.

MEMORIA SIMPLIFICADA

CONTENIDO DE LA MEMORIA
1. Actividad de la entidad 
Sin perjuicio de la información que debe incluirse en la nota 12, se describirá de forma 

sucinta los fines de la entidad recogidos en sus estatutos y la actividad o actividades 
realizadas en el ejercicio, así como el domicilio y forma legal de la entidad, y el lugar donde 
desarrolle las actividades si fuese diferente a la sede social.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
1. Imagen fiel:
a) La entidad deberá hacer una declaración explícita de que las cuentas anuales reflejan 

la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la misma, así 
como del grado de cumplimiento de las actividades de la misma.

b) Razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado 
disposiciones legales en materia contable, con indicación de la disposición legal no aplicada, 
e influencia cualitativa y cuantitativa para cada ejercicio para el que se presenta información, 
de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad.

c) Informaciones complementarias, indicando su ubicación en la memoria, que resulte 
necesario incluir cuando la aplicación de las disposiciones legales no sea suficiente para 
mostrar la imagen fiel.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.
3. Corrección de errores.
Explicación detallada de los ajustes por corrección de errores realizados en el ejercicio, 

indicándose la naturaleza del error.
Si la aplicación retroactiva fuera impracticable, se informará sobre tal hecho, las 

circunstancias que lo explican y desde cuándo se ha corregido el error.
No será necesario incluir información comparativa en este apartado.
3. Excedente del ejercicio 
3.1. Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio informando 

de los aspectos significativos de las mismas.
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3.2 Información sobre la propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio, de 
acuerdo con el siguiente esquema:

Base de reparto Importe
Excedente del ejercicio  
Remanente  
Reservas voluntarias  
Otras reservas de libre disposición  
Total ..........

Aplicación Importe
A dotación fundacional/fondo social  
A reservas especiales  
A reservas voluntarias  
A .............  
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores  
Total .........

3.3. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo 
con las disposiciones legales.

4. Normas de registro y valoración 
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
1. Inmovilizado intangible; indicando los criterios para determinar la naturaleza de los 

activos no generadores de flujos de efectivo, los utilizados para la capitalización o activación, 
amortización y correcciones valorativas por deterioro, así como para la cesión de estos 
activos.

2. Inmovilizado material; indicando los criterios sobre amortización, correcciones 
valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos financieros, 
costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de desmantelamiento o retiro, así 
como los costes de rehabilitación del lugar donde se asiente un activo y los criterios sobre la 
determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado. En 
particular se indicarán los criterios seguidos para contabilizar los activos no generadores de 
flujos de efectivo.

3. Se señalará el criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones 
inmobiliarias, especificando para éstas los criterios señalados en el apartado anterior.

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico; indicando los criterios sobre valoración, 
correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos 
financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de desmantelamiento o 
retiro, así como los costes de rehabilitación del lugar donde se asiente un activo y los 
criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para 
estos bines, y los seguidos en relación con las grandes reparaciones que les afecten.

5. Arrendamientos; indicando los criterios de contabilización de contratos de 
arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.

6. Permutas; indicando el criterio seguido y la justificación de su aplicación.
7. Activos financieros y pasivos financieros; se indicará:
a. Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 

activos financieros y pasivos financieros.
b. Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, 

así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos 
financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las 
correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas 
condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados.

c. Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos 
financieros.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 40  Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos

– 294 –



d. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el 
criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las 
correcciones valorativas por deterioro.

e. Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de 
las distintas categorías de activos y pasivos financieros: intereses, primas o descuentos, 
dividendos, etc.

8. Créditos y débitos por la actividad propia; indicando los criterios de valoración 
aplicados.

9. Existencias; indicando los criterios de valoración y en particular, precisando los 
seguidos sobre correcciones valorativas por deterioro y capitalización de gastos financieros.

10. Transacciones en moneda extranjera.
11. Impuestos sobre beneficios; indicando los criterios utilizados para el registro y 

valoración de activos y pasivos por impuesto diferido.
12. Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados. En particular, en 

relación con las prestaciones de servicios realizadas por la entidad se indicarán los criterios 
utilizados para la determinación de los ingresos; en concreto, se señalarán los métodos 
empleados para determinar el porcentaje de realización en la prestación de servicios y se 
informará en caso de que su aplicación hubiera sido impracticable.

13. Provisiones y contingencias; indicando el criterio de valoración, así como, en su 
caso, el tratamiento de las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar 
la obligación. En particular, en relación con las provisiones deberá realizarse una descripción 
general del método de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos.

14. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
15. Subvenciones, donaciones y legados; indicando el criterio empleado para su 

clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
1. Se detallarán el plazo y el método de amortización de los inmovilizados intangibles.
También se especificará la información relativa a inversiones inmobiliarias, incluyéndose 

además una descripción de las mismas.
Si hubiera algún epígrafe significativo, por su naturaleza o por su importe, se facilitará la 

pertinente información adicional. En particular, se informará de las restricciones a la 
disposición que existan en relación con estos bienes y derechos.

Se informará sobre los inmuebles cedidos a la entidad y sobre los cedidos por ésta, 
especificando los términos de las respectivas cesiones.

2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no 
corrientes. En particular, deberá indicarse el valor razonable o el valor al contado del activo 
calculado al inicio del arrendamiento y su vida útil estimada, las cuotas abonadas, la deuda 
pendiente de pago y el importe por el que se pudiese ejercer la opción de compra si la 
hubiere. La información acerca de las cuotas deberá suministrarse diferenciando la parte que 
corresponda a la recuperación del coste del bien y la carga financiera. A tal efecto, para cada 
acuerdo de arrendamiento financiero deberá cumplimentarse la siguiente información:

Año Cuota del acuerdo de arrendamiento Compromisos pendientesRecuperación del coste Carga financiera
1    
...    
n    

6. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Se describirán:
1. El importe de las revalorizaciones netas acumuladas al cierre del ejercicio, realizadas 

al amparo de una ley que lo autorice.
2. Las características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico adquiridas a 

entidades del grupo y asociadas, con indicación de su valor contable.
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3. Las características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas 
fuera del territorio español con indicación de su valor contable.

4. Las características de los bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la 
actividad propia indicando su valor contable.

5. Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.
6. Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes del 

Patrimonio Histórico.
7. Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como los 

compromisos firmes de venta.
8. Incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones sobre los bienes del 

Patrimonio Histórico.
9. Los inmuebles cedidos a la entidad y sobre los cedidos por ésta, especificando los 

términos de las respectivas cesiones.
10. Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del 

Patrimonio Histórico.
7. Pasivos financieros
Se informará sobre:
a) El importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al 

cierre del ejercicio y del resto hasta su último vencimiento. Estas indicaciones figurarán 
separadamente para cada uno de los epígrafes y partidas relativos a deudas, conforme al 
modelo de balance.

b) El importe de las deudas con garantía real, con indicación de su forma y su naturaleza
c) El importe disponible en las líneas de descuento, así como las pólizas de crédito 

concedidas a la entidad con sus límites respectivos, precisando la parte dispuesta.
d) En relación con los préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio, se informará 

de:
– Los detalles de cualquier impago del principal o intereses que se haya producido 

durante el ejercicio.
– El valor en libros en la fecha de cierre del ejercicio de aquellos préstamos en los que 

se hubiese producido un incumplimiento por impago.
– Si el impago ha sido subsanado o se han renegociado las condiciones del préstamo, 

antes de la fecha de formulación de las cuentas anuales.
8. Usuarios y otros deudores de actividad propia 
Desglose del epígrafe B.II del activo del balance «Usuarios y otros deudores de la 

actividad propia», señalando el movimiento habido durante el ejercicio e indicando el saldo 
inicial, aumentos, disminuciones y saldo final para usuarios, patrocinadores, afiliados y otros 
deudores de la actividad propia de la entidad y distinguiendo en su caso, si proceden de 
entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

9. Beneficiarios - Acreedores 
Desglose del epígrafe C.IV. del pasivo del balance «Beneficiarios – Acreedores», 

señalando el movimiento habido durante el ejercicio e indicando el sado inicial, aumentos, 
disminuciones y saldo final para beneficiarios y otros acreedores de la actividad propia de la 
entidad, y distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo, multigrupo o 
asociadas.

10. Situación fiscal 
10.1. Impuesto sobre beneficios. Se informará sobre:
a) El régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se suministrará información 

sobre la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a 
efectos del impuesto sobre sociedades.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya 
incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de 
entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
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c) Diferencias entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de 
impuestos motivadas por la distinta calificación de los ingresos, gastos, activos y pasivos.

d) Bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente, plazos y 
condiciones.

e) Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y los pendientes de deducir, así como los 
compromisos adquiridos en relación con estos incentivos.

f) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.
10.2. Otros tributos
Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros 

tributos; en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los ejercicios 
pendientes de comprobación.

11. Subvenciones, donaciones y legados
Se informará sobre:
1. El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 

aparecen en el balance, así como de los imputados al excedente del ejercicio.
2. Análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del 

balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones.
3. Información sobre el origen de las subvenciones, donaciones y legados, indicando, 

para las primeras, el Ente público que las concede, precisando si la otorgante de las mismas 
es la Administración local, autonómica, estatal o internacional.

12. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
Gastos de administración 

12.1. Actividad de la entidad.
1. Las fundaciones de competencia estatal facilitarán la siguiente información, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y en su Reglamento de 
desarrollo:

I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)
A) Identificación.

Denominación de la actividad  
Tipo de actividad*  
Identificación de la actividad por sectores  
Lugar de desarrollo de la actividad  

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad realizada.

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado     
Personal con contrato de servicios     
Personal voluntario     

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
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Tipo Número
Previsto Realizado

Personas físicas   
Personas jurídicas   

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos/Inversiones Importe
Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros   
a) Ayudas monetarias   
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   
Aprovisionamientos   
Gastos de personal   
Otros gastos de la actividad   
Amortización del Inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Impuestos sobre beneficios   
Subtotal gastos   
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   
Cancelación deuda no comercial   
Subtotal recursos   
TOTAL   

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

    
    

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Total actividades No imputados a las 
actividades TOTAL

Gastos por ayudas y otros        
a) Ayudas monetarias        
b) Ayudas no monetarias        
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno        
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación        

Aprovisionamientos        
Gastos de personal        
Otros gastos de de la actividad        
Amortización del Inmovilizado        
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado        
Gastos financieros        
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros        
Diferencias de cambio        
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        
Impuestos sobre beneficios        
Subtotal gastos        
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        
Cancelación de deuda no comercial        
Subtotal inversiones        
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS        

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
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A. Ingresos obtenidos por la entidad

Ingresos Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias   
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles   
Subvenciones del sector público   
Aportaciones privadas   
Otros tipos de ingresos   
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS   

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

Otros recursos Previsto Realizado
Deudas contraídas   
Otras obligaciones financieras asumidas   
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción Ingreso Gastos No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para    
Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para    

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las 

cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las 
causas que las han ocasionado.

2. Las restantes entidades deberán identificar y cuantificar los fines que persiguen en 
cada una de las actividades significativas que realicen, informando, al menos, de los 
siguientes aspectos:

a) Con qué medios se ha financiado la actividad y que recursos económicos han sido 
empleados para su realización.

b) Los recursos humanos aplicados, agrupados por las siguientes categorías: personal 
asalariado, personal con contrato de servicios y personal voluntario, especificando en este 
último caso su dedicación horaria.

c) El número de beneficiarios o usuarios de sus actividades, diferenciando entre 
personas físicas y jurídicas.

12.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Información sobre:
a) Los bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional o fondo social, y 

aquellos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, detallando los 
elementos significativos incluidos en las distintas partidas del Activo del Balance y las 
restricciones a las que se encuentren sometidos.

b) El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones, indicando el cumplimiento del destino de rentas e ingresos y los límites a 
que venga obligada, de acuerdo con los criterios establecidos en su normativa específica y 
según el modelo que se adjunta:

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.
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Ejercicio Resultado 
contable

Ajustes 
negativos

Ajustes 
positivos

Base de 
cálculo

Renta a destinar

Recursos 
destinados a fines 

(gastos + 
inversiones

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus 
fines*

N-4 N-3 N-2 N-1 N Importe 
pendiente

Importe %        
N-3              
N-2              
N-1              
N              

N-4              
TOTAL              

Se incluirá una explicación detallada de aquellas partidas significativas contenidas en el 
cuadro que estén afectadas al cumplimiento de fines específicos. Dicha explicación se 
centrará especialmente en las columnas de ajustes en las que se incorporan los siguientes 
conceptos:

a) Ajustes negativos. No se incluirán como ingresos:
a.1) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la enajenación o 

gravamen de bienes y derechos aportados por los fundadores o por terceros, en concepto de 
dotación fundacional.

a.2) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la transmisión 
onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre 
que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al 
mismo fin.

b) Ajustes positivos. No se deducirán como gastos:
b.1) Gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relacionados 

con la actividad propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la amortización y las pérdidas 
por deterioro del inmovilizado afecto a la actividad propia.

b.2) Importe proporcional de los gastos comunes a todas las actividades desarrolladas 
por la entidad que, de acuerdo con criterios objetivos deducidos de la efectiva aplicación de 
recursos a cada actividad, correspondan a la actividad propia de la entidad. Los gastos 
comunes incluyen los gastos de administración así como aquellos gastos por los que tienen 
derecho a ser resarcidos los patronos.

c) Adicionalmente, se incluirá como ajuste positivo o negativo, en función de su signo, el 
resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios 
en los criterios contables o la subsanación de errores.

* En el supuesto de que la entidad acumule un déficit en la aplicación de recursos, en los periodos siguientes 
las aplicaciones compensarán, en primer lugar, los déficits de ejercicios anteriores, comenzando por el más antiguo, 
y el exceso se computará como recursos aplicados del ejercicio en curso.

2. Recursos aplicados en el ejercicio.

 Importe

 Fondos 
propios

Subvenciones, 
donaciones y legados Deuda

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores    
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores    

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores    

1. Gastos en cumplimiento de fines*  
2. Inversiones en cumplimiento de fines* (2.1 + 2.2)    
2.1. Realizadas en el ejercicio    
TOTAL (1 + 2)    

* De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.6 del Reglamento de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en 
cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación 
especificados en sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y provisiones. Cuando las inversiones 
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destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios 
en el excedente, como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones 
se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena.

c) Si alguna entidad no viniera obligada a confeccionar la información anterior, adaptará 
este modelo a las características específicas de la misma, con objeto de ofrecer información 
sobre el destino de rentas e ingresos. Asimismo, se recogerá información sobre los recursos 
destinados en el ejercicio al cumplimiento de los fines ajustándose al modelo del apartado 2.

12.3. Gastos de administración
Las fundaciones de competencia estatal deberán suministrar un detalle de los gastos 

directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integren el 
patrimonio de la fundación, y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser 
resarcidos. Esta información se suministrará en el siguiente cuadro:

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

N.º de cuenta Partida de la cuenta de 
resultados Detalle del gasto Criterio de imputación a la función 

de administración del patrimonio Importe

     
     
     
     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN .........

Adicionalmente, se informará sobre el cumplimiento del límite al importe de estos gastos, 
en el siguiente cuadro:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D. 
1337/2005) Gastos directamente 

ocasionados por la 
administración del 

patrimonio (3)

Gastos resarcibles 
a los patronos (4)

TOTAL GATOS ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

(5) = (3) + (4)

Supera (+) No supera (–) el 
límite máximo
(en mayor de 1

y 2) –5
5% de los 

fondos propios 
(1)

20% de la base de cálculo 
del Art. 27 Ley 50/2002 y Art. 

32.1 Reglamento R. D. 
1337/05 (2)

n       

13. Otra información 
Se incluirá información sobre:
1. El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en 

el curso del ejercicio por los miembros del órgano de gobierno, cualquiera que sea su causa, 
así como de las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de 
seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno. 
Asimismo, se incluirá información sobre indemnizaciones por cese. Cuando los miembros del 
órgano de gobierno sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las 
personas físicas que los representen. Estas informaciones se podrán dar de forma global por 
concepto retributivo.

También deberá informarse sobre el importe de los anticipos y créditos concedidos a los 
miembros de los órganos de gobierno, con indicación del tipo de interés, sus características 
esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por 
cuenta de ellos a título de garantía. Cuando los miembros del órgano de gobierno sean 
personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas físicas que los 
representen. Estas informaciones se podrán dar de forma global por cada categoría.

2. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
3. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por 

categorías y sexo.
4. La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren 

en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, 
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así como su posible impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y de 
ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.

5. El porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles.
6. Las operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y los efectos 

de las mismas sobre sus estados financieros.
14. Inventario 
El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 

comprenderá los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, 
distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.

A tal efecto se confeccionará un documento en el que se indicará para los distintos 
elementos patrimoniales que los Protectorados determinen en función, entre otros criterios, 
de su importancia cuantitativa y la vinculación a fines propios de la entidad, los siguientes 
aspectos:

– Descripción del elemento.
– Fecha de adquisición.
– Valor contable.
– Variaciones producidas en la valoración.
– Pérdidas por deterioro, amortizaciones y cualquier otra partida compensadora que 

afecte al elemento patrimonial.
– Cualquier otra circunstancia de carácter significativo que afecte al elemento 

patrimonial, tales como gravámenes, afectación a fines propios o si forman parte de la 
dotación fundacional.

CUARTA PARTE
CUADRO DE CUENTAS

El cuadro de cuentas, que se incluye a continuación, podrá ser empleado para 
contabilizar los hechos y transacciones regulados en la segunda parte.

Para reconocer el resto de operaciones no contempladas en esta adaptación, las 
entidades no lucrativas podrán aplicar, las cuentas recogidas en la cuarta parte del Plan 
General de Contabilidad, o, en su caso, del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas.

GRUPO 1

FINANCIACIÓN BÁSICA
10. CAPITAL
100. Dotación fundacional.
101. Fondo social
103. Fundadores/asociados por desembolsos no exigidos
1030. Fundadores, por desembolsos no exigidos
1034. Asociados, por desembolsos no exigidos
104. Fundadores/asociados por aportaciones no dinerarias pendientes
1040. Fundadores, por aportaciones no dinerarias pendientes
1044. Asociados por aportaciones no dinerarias pendientes
12. EXCEDENTES PENDIENTES DE APLICACIÓN
120. Remanente
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores
129. Excedente del ejercicio
13. SUBVENCIONES, DONACIONES, LEGADOS Y OTROS AJUSTES POR CAMBIOS 

DE VALOR
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Para este subgrupo son aplicables las cuentas recogidas en el Plan General de 
Contabilidad, o, en su caso, en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas con las siguientes precisiones:

Las cuentas 130 y 132 se desglosan en cuentas de cuatro dígitos:
130. Subvenciones oficiales de capital
1300. Subvenciones del Estado
1301. Subvenciones de otras Administraciones Públicas
132. Otras subvenciones, donaciones y legados
1320. Otras subvenciones
1321. Otras donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad mercantil se mostrarán 

en las citadas cuentas con el adecuado desglose.

GRUPO 2

ACTIVO NO CORRIENTE
20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES
207. Derechos sobre activos cedidos en uso.
24. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
240. Bienes inmuebles
2400. Monumentos
2401. Jardines históricos
2402. Conjuntos históricos
2403. Sitios históricos
2404. Zonas arqueológicas
241. Archivos
242. Bibliotecas
243. Museos
244. Bienes muebles
249. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico
2490. Anticipos sobre bienes inmuebles del Patrimonio Histórico
2491. Anticipos sobre archivos del Patrimonio Histórico
2492. Anticipos sobre bibliotecas del Patrimonio Histórico
2493. Anticipos sobre museos del Patrimonio Histórico
2494. Anticipos sobre bienes muebles del Patrimonio Histórico
28. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO Y OTRAS CUENTAS 

CORRECTORAS
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible
2807. Amortización acumulada de derechos sobre activos cedidos en uso
283. Cesiones de uso sin contraprestación
2830. Cesiones de uso del inmovilizado intangible
2831. Cesiones de uso del inmovilizado material
2832. Cesiones de uso de las inversiones inmobiliarias
29. DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES
290. Deterioro de valor del inmovilizado intangible
2907. Deterioro de valor de derechos sobre activos cedidos en uso
299. Deterioro de valor de bienes del Patrimonio Histórico
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2990. Deterioro de valor de bienes inmuebles
2991. Deterioro de valor de archivos
2992. Deterioro de valor de bibliotecas
2993. Deterioro de valor de Museos
2994. Deterioro de valor de bienes muebles

GRUPO 3

EXISTENCIAS
Para este grupo son aplicables las cuentas recogidas en el Plan General de 

Contabilidad, o, en su caso, en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas con las siguientes precisiones:

– El subgrupo 30 pasa a denominarse BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD.
– La cuenta 390 pasa a denominarse «Deterioro de valor de bienes destinados a la 

actividad».

GRUPO 4

ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD
41. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES VARIOS
412. Beneficiarios, acreedores
44. USUARIOS Y DEUDORES VARIOS
447. Usuarios, deudores
448. Patrocinadores, afiliados y otros deudores
4480. Patrocinadores
4482. Afiliados
4489. Otros deudores
46. PERSONAL
464. Entregas para gastos a justificar
46. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos
4707. Hacienda Publica, deudora por colaboración en la entrega y distribución de 

subvenciones (art. 12 Ley de Subvenciones)
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
4757. Hacienda Pública, acreedora por subvenciones recibidas en concepto de entidad 

colaboradora (art.12 Ley de Subvenciones))
49. DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS POR OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD 

Y PROVISIONES A CORTO PLAZO
Para este subgrupo son aplicables las cuentas recogidas en el Plan General de 

Contabilidad, o, en su caso, en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas con la siguiente precisión: la cuenta 490 pasa a denominarse «Deterioro de valor 
de créditos por operaciones de la actividad», la cuenta 493 pasa a denominar «Deterioro de 
valor de créditos por operaciones de la actividad con partes vinculadas» y la cuenta 499 
pasa a denominar «Provisiones por operaciones de la actividad».

Adicionalmente se añade la cuenta 495. «Deterioro de valor de créditos de usuarios, 
patrocinadores, afiliados y otros deudores»
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GRUPO 5

CUENTAS FINANCIERAS
55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS
551. Cuenta corriente con patronos y otros
558. Fundadores y asociados por desembolsos exigidos

GRUPO 6

COMPRAS Y GASTOS
60. COMPRAS
Las cuentas 600, 6060, 6080 y 6090 pasan a denominarse:
600. Compras de bienes destinados a la actividad
6060. Descuentos sobre compras por pronto pago de bienes destinados a la actividad
6080. Devoluciones de compras de bienes destinados a la actividad
6090. «Rappels» por compras de bienes destinados a la actividad
61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
La cuenta 610 pasa a denominarse:
610. Variación de existencias de bienes destinados a la actividad
65. AYUDAS MONETARIAS DE LA ENTIDAD Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN
650. Ayudas monetarias
6501. Ayudas monetarias individuales
6502. Ayudas monetarias a entidades
6503. Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades o centros
6504. Ayudas monetarias de cooperación internacional
651. Ayudas no monetarias
6511. Ayudas no monetarias individuales
6512. Ayudas no monetarias a entidades
6513. Ayudas no monetarias realizadas a través de otras entidades o centros
6514. Ayudas no monetarias de cooperación internacional
653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración
654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno
655. Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad
656. Resultados de operaciones en común
6560. Beneficio transferido (gestor)
6561. Pérdida soportada (partícipe o asociado no gestor)
658. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos, afectos a la actividad 

propia de la entidad
659. Otras pérdidas en gestión corriente
67. PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS 

EXCEPCIONALES
La cuenta 671 pasa a denominarse:
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio Histórico
69. PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES
La cuenta 691, 694 y 695 pasan a denominarse:
691. Pérdidas por deterioro del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio Histórico
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6910. Pérdidas por deterioro del inmovilizado material
6911. Pérdidas por deterioro de bienes del Patrimonio Histórico
694. Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad
695. Dotación a la provisión por operaciones de la actividad

GRUPO 7

VENTAS E INGRESOS
72. INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
720. Cuotas de asociados y afiliados
721. Cuotas de usuarios
722. Promociones para captación de recursos
723. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones
7230. Patrocinio
7231. Patrocinio publicitario
7233. Colaboraciones empresariales
728. Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones
74. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
740. Subvenciones a la actividad
745. Subvenciones del capital transferidas al excedente del ejercicio
746. Donaciones y legados de capital transferidas al excedente del ejercicio
747. Donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio
748. Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio
Las subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad mercantil se mostrarán 

en las citadas cuentas con el adecuado desglose.
77. BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS 

EXCEPCIONALES
771. Beneficios procedentes del inmovilizado material y de bienes de Patrimonio 

Histórico
79. EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR 

DETERIORO
Las cuentas 791 y 794 pasan a denominarse:
791. Reversión del deterioro del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio 

Histórico
794. Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad

GRUPO 8

GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO
84. TRANSFERENCIAS DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Para este subgrupo son aplicables las cuentas recogidas en el Plan General de 

Contabilidad, con las siguientes precisiones:
La cuenta 842 se desglosa en cuentas de cuatro dígitos:
842. Transferencias de otras subvenciones, donaciones y legados
8420. Transferencias de otras subvenciones
8421. Transferencias de otras donaciones y legados
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GRUPO 9

INGRESOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO
94. INGRESOS POR SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Para este subgrupo son aplicables las cuentas recogidas en el Plan General de 

Contabilidad, con las siguientes precisiones:
La cuenta 942 se desglosa en cuentas de cuatro dígitos:
942. Ingresos de otras subvenciones, donaciones y legados
9420. Ingresos de otras subvenciones
9421. Ingresos de otras donaciones y legados

QUINTA PARTE
DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES

Las definiciones y relaciones contables, que se incluye a continuación, podrán ser 
empleadas para contabilizar los hechos y transacciones regulados en la segunda parte.

Para reconocer el resto de operaciones no contempladas en esta adaptación, las 
entidades no lucrativas podrán aplicar, las cuentas recogidas en la cuarta parte del Plan 
General de Contabilidad, o, en su caso, del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas.

GRUPO 1

FINANCIACIÓN BÁSICA
Comprende el patrimonio neto y la financiación ajena a largo plazo de la entidad 

destinados, en general, a financiar el activo no corriente y a cubrir un margen razonable del 
corriente; incluye también situaciones transitorias de financiación.

Se aplicarán las reglas recogidas en el Plan General de Contabilidad, o, en su caso, en 
el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas.

10. CAPITAL
100. Dotación fundacional
101. Fondo social
103. Fundadores/asociados por desembolsos no exigidos
104. Fundadores/asociados por aportaciones no dinerarias pendientes
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el patrimonio neto del balance, formando 

parte de los fondos propios.
100. Dotación fundacional
Importe de las aportaciones fundacionales y de los excedentes destinados a aumentar la 

dotación fundacional.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por el patrimonio inicial y las sucesivas ampliaciones.
a2) Por acuerdo del órgano de gobierno, por aumento de la dotación fundacional con 

cargo a reservas o excedentes.
b) Se cargará:
b1) Por el traspaso de excedentes negativos de ejercicios anteriores.
b2) En general, por la extinción de la fundación una vez transcurrido el período de 

liquidación.
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101. Fondo social
Importe de las aportaciones realizadas en las asociaciones y de los excedentes 

destinados a aumentar el Fondo social.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 100.
103. Fundadores/asociados por desembolsos no exigidos
Dotación fundacional o fondo social pendiente de desembolso en las fundaciones y 

asociaciones.
Figurarán en el patrimonio neto, con signo negativo, minorando la partida de dotación 

fundacional o fondo social.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por el importe de las aportaciones dinerarias no desembolsadas con 

abono a cuentas del subgrupo 10.
b) Se abonará a medida que se vayan exigiendo los desembolsos, con cargo a la cuenta 

558.
104. Fundadores/asociados por aportaciones no dinerarias pendientes
Aportaciones de fundadores y asociados pendientes de desembolso que corresponde a 

aportaciones no dinerarias en las fundaciones y asociaciones.
Figurarán en el patrimonio neto, con signo negativo, minorando la partida de dotación 

fundacional o fondo social.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por el importe de las aportaciones no dinerarias no desembolsadas con 

abono a cuentas del subgrupo 10.
b) Se abonará a medida que se vayan exigiendo los desembolsos, con cargo a los 

bienes no dinerarios aportados.
12. EXCEDENTES PENDIENTES DE APLICACIÓN
120. Remanente
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores
129. Excedente del ejercicio
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el patrimonio neto del balance, formando 

parte de los fondos propios, con signo positivo o negativo, según corresponda.
120. Remanente
Excedentes positivos no aplicados específicamente a ninguna otra cuenta, tras la 

aprobación de las cuentas anuales y de la distribución de excedentes por acuerdo del 
órgano de gobierno de la entidad.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará con cargo a la cuenta 129.
b) Se cargará por su aplicación con abono generalmente, a cuentas del subgrupo 11.
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores
Excedentes negativos de ejercicios anteriores.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará con abono a la cuenta 129.
b) Se abonará con cargo a la cuenta o cuentas con las que se cancele su saldo.
La entidad desarrollará en cuentas de cuatro cifras el excedente negativo de cada 

ejercicio.
129. Excedente del ejercicio
Excedente positivo o negativo, del último ejercicio cerrado, pendiente de aplicación. Su 

movimiento es el siguiente:
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a) Se abonará:
a1) Para determinar el excedente del ejercicio, con cargo a las cuentas de los grupos 6 y 

7 que presenten al final del ejercicio saldo acreedor.
a2) Por el traspaso del excedente negativo, con cargo a la cuenta 121.

b) Se cargará:
b1) Para determinar el excedente del ejercicio, con abono a las cuentas de los grupos 6 y 

7 que presenten al final del ejercicio saldo deudor.
b2) Cuando se aplique el excedente positivo conforme al acuerdo de distribución del 

resultado, con abono a las cuentas que correspondan.

GRUPO 2

ACTIVO NO CORRIENTE
Comprende los activos destinados a servir de forma duradera en las actividades de la 

entidad, incluidas las inversiones financieras cuyo vencimiento, enajenación o realización se 
espera habrá de producirse en un plazo superior a un año.

Se aplicarán las reglas recogidas en el Plan General de Contabilidad, o, en su caso, en 
el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas.

20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES
207. Derechos sobre activos cedidos en uso
207. Derechos sobre activos cedidos en uso
Valor del derecho de uso sobre los activos o bienes, que la entidad utiliza en el desarrollo 

de su actividad.
El movimiento de esta cuenta se realizará atendiendo a lo dispuesto en la Norma de 

registro y valoración octava incluida en la segunda parte de esta Adaptación.
24. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
240. Bienes inmuebles
2400 Monumentos
2401 Jardines históricos
2402 Conjuntos históricos
2403 Sitios históricos
2404 Zonas arqueológicas
241. Archivos
242. Bibliotecas
243. Museos
244. Bienes muebles
249. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico
2490. Anticipos sobre bienes inmuebles del Patrimonio Histórico
2491. Anticipos sobre archivos del Patrimonio Histórico
2492. Anticipos sobre bibliotecas del Patrimonio Histórico
2493. Anticipos sobre museos del Patrimonio Histórico
2494. Anticipos sobre bienes muebles del Patrimonio Histórico
Elementos patrimoniales muebles o inmuebles de interés artístico, histórico o 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así como el patrimonio 
documental bibliográfico, los yacimientos, zonas arqueológicas, sitios naturales, jardines y 
parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico.

En concreto se incluirán en este subgrupo todos los bienes que cumplan las condiciones 
exigidas por la Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico, con independencia de 
que hayan sido inventariados o declarados de interés cultural.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance.
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El movimiento de este subgrupo, salvo la cuenta 249, es el siguiente:
a) Se cargarán por el precio de adquisición o coste de producción, con abono 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57 o en su caso a la cuenta 249.
b) Se abonarán por las enajenaciones y en general por la baja en inventario con cargo 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 671.
240. Bienes inmuebles
Los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, así como los elementos quepuedan 

considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su exorno, 
o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto 
de fácil aplicación a otras construcciones o usos distintos del suyo original, cualquiera que 
sea la materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al 
mérito histórico o artístico del inmueble al que están adheridos.

241. Archivos
Conjunto orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las 

personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su 
utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa.

242. Bibliotecas
Conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o 

reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo 
temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la información.

243. Museos
Conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier 

otra naturaleza cultural.
244. Bienes muebles
Bienes muebles singularmente considerados, no susceptibles de integración en alguno 

de los conjuntos organizados o colecciones incluidas en las demás cuentas del subgrupo 24.
249. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico.
Entregas a proveedores de bienes del Patrimonio Histórico, normalmente en efectivo, en 

concepto «a cuenta» de suministros futuros.
Su movimiento es el siguiente:
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por las entregas de efectivo a los proveedores, con abono, generalmente, 

a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonará por las correspondientes entregas a conformidad, con cargo, 

generalmente, a las cuentas de este subgrupo.
28. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO Y OTRAS CUENTAS 

CORRECTORAS
283. Cesiones de uso sin contraprestación
2830. Cesiones de uso del inmovilizado intangible
2831. Cesiones de uso del inmovilizado material
2832. Cesiones de uso de las inversiones inmobiliarias
Este subgrupo recoge, las correcciones de valor de los elementos del inmovilizado 

derivadas de las cesiones de uso sin contraprestación o por una contraprestación inferior al 
valor de mercado.

283. Cesiones de uso sin contraprestación
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Cuenta correctora de valor por las cesiones de activos no monetarios realizados sin 
contraprestación o/y cuando la cesión se produce por un período inferior a la vida útil del 
activo cedido.

En el supuesto de que la cesión afectase a un elemento patrimonial distinto de los 
terrenos o construcciones se creará una cuenta de cuatro dígitos que lucirá con signo 
negativo compensando la partida en la que se muestre el citado elemento.

Su movimiento es el siguiente
a) Se abonará al efectuarse la cesión del activo no monetario por un importe equivalente 

a las dotaciones a la amortización que hubiera correspondido practicar durante el plazo de la 
cesión al bien, con cargo a la cuenta 651.

b) Se cargará a medida que se consuma el potencial de servicio del activo cedido, 
reclasificándose con abono a cuentas del subgrupo 28.

29. DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES
299. Deterioro de valor de bienes del Patrimonio Histórico
299. Deterioro de valor de bienes del Patrimonio Histórico
Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor que corresponda a los 

bienes del Patrimonio Histórico.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonarán por el importe del deterioro estimado, con cargo a la cuenta 691.
b) Se cargarán:
b1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 791.
b2) Cuando se enajene el inmovilizado o se dé de baja del activo por cualquier otro 

motivo, con abono a cuentas del subgrupo 24.

GRUPO 4

ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD
Instrumentos financieros y cuentas que tengan su origen en las actividades de laentidad, 

tanto la actividad propia como la actividad mercantil, así como las cuentascon las 
Administraciones Públicas, incluso las que correspondan a saldos con vencimiento superior 
a un año. Para estas últimas y a efectos de su clasificación, se podrán utilizar los subgrupos 
42 y 45 o proceder a dicha reclasificación en las propias cuentas.

Se aplicarán las reglas recogidas en el Plan General de Contabilidad, o, en su caso, en 
el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas.

41. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES VARIOS
412. Beneficiarios, acreedores
Cuando los acreedores sean entidades del grupo, multigrupo o asociadas, u otras partes 

vinculadas se abrirán cuentas de cuatro cifras que específicamente recojan los débitos con 
las mismas, incluidos los formalizados en efectos de giro.

412. Beneficiarios, acreedores
Deudas contraídas por la entidad como consecuencia de las ayudas y asignaciones 

concedidas en el cumplimiento de los fines propios de la entidad.
Figurará en el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará cuando la entidad acuerde la concesión de las ayudas y asignaciones, 

con cargo, generalmente, a las cuentas 650 ó 651:
b) Se cargará:
b1) Por la cancelación total o parcial de la deuda con abono, generalmente, a las cuentas 

del subgrupo 57.
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b2) Por los importes a reintegrar por los beneficiarios por incumplimiento de las 
condiciones exigidas al otorgar las ayudas y asignaciones o por cualquier otras causa que 
motive su devolución con abono a la cuenta 728.

44. USUARIOS Y DEUDORES VARIOS
447. Usuarios, deudores
448. Patrocinadores, afiliados y otros deudores
Cuando los deudores sean entidades del grupo, multigrupo o asociadas u otras partes 

vinculadas, se abrirán cuentas de tres cifras que específicamente recojan los créditos con las 
mismas, incluidos los formalizados en efectos de giro.

447. Usuarios, deudores
Créditos con usuarios por entregas de bienes y servicios prestados por la entidad en el 

ejercicio de su actividad propia.
Figurará en el activo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por la entrega de bienes o la prestación de servicios con abono a la cuenta 

721.
b) Se abonará:
b1) Por la cancelación total o parcial de las deudas, con cargo, generalmente, a cuentas 

del subgrupo 57.
b2) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo a la cuenta 655.

448. Patrocinadores, afiliados y otros deudores
Créditos con patrocinadores, afiliados y otros por las cantidades a percibir para contribuir 

a los fines de la actividad propia de la entidad, en particular las donaciones y legados.
Figurará en el activo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por las cantidades a percibir con abono, generalmente, a cuentas de los 

subgrupos 13, 17 y 72.
b) Se abonará:
b1) Por la cancelación total o parcial de las deudas, con cargo, generalmente, a cuentas 

del subgrupo 57.
b2) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo a la cuenta 655.

46. PERSONAL
464. Entregas para gastos a justificar
Saldo con personas que prestan sus servicios a la entidad o con las entidades con las 

que se instrumentan los compromisos de retribución post-empleo, y cuyas remuneraciones 
se contabilizan en el subgrupo 64.

464. Entregas para gastos a justificar
Cantidades entregadas al personal o directivos de la entidad para su posterior 

justificación.
Figurará en el activo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará al efectuarse las entregas antes citadas, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
b) Se abonará al justificar las entregas, con cargo a cuentas del grupo 6 que 

correspondan, y en caso de sobrante a cuentas del subgrupo 57.
47. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos
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4707. Hacienda Pública, deudora por colaboración en la entrega y distribución de 
subvenciones (art. 12 Ley de Subvenciones)

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
4757. Hacienda Pública acreedora por subvenciones recibidas en concepto de entidad 

colaboradora (art.12 Ley de Subvenciones)
4707. Hacienda Publica, deudora por colaboración en la entrega y distribución de 

subvenciones (art. 12 Ley de Subvenciones)
Créditos con la Hacienda Pública por razón de subvenciones concedidas en las que la 

entidad actúa como colaboradora.
a) Se cargará por las entregas que realice la entidad a los entes destinatarios finales de 

las subvenciones, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonará por la liquidación que se efectúe de la subvención recibida y justificada, 

con cargo a la cuenta 4757.
4757. Hacienda Pública, acreedora por subvenciones recibidas en concepto de entidad 

colaboradora (art. 12 de la Ley de Subvenciones)
Deudas con la Hacienda Pública por razón de subvenciones recibidas para la entrega y 

distribución de los fondos públicos a los beneficiarios.
a) Se abonará a la recepción de la subvención concedida con cargo, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57.
b) Se cargará:
b1) Por la liquidación que se efectúe de la subvención recibida y justificada, con abono a 

la cuenta 4707.
b2) Por el reintegro, en su caso, a la Hacienda Pública, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
49. DETERIORO DE VALOR POR OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD Y 

PROVISIONES A CORTO PLAZO
495. Deterioro de valor de créditos por usuarios, patrocinadores, afiliados y otros 

deudores
495. Deterioro de valor de créditos por usuarios, patrocinadores, afiliados y otros 

deudores
Correcciones por deterioro de valor de los créditos incobrables, con origen en 

operaciones de la actividad propia de la entidad, efectuadas con usuarios, patrocinadores, 
afiliados y otros deudores.

Cuando los deudores sean entidades del grupo, multigrupo o asociadas, se abrirán 
cuentas de cuatro cifras que específicamente recojan las correcciones valorativas para estos 
créditos.

Figurarán en el activo del balance compensado las cuentas 447 y 448.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 490.

GRUPO 5

CUENTAS FINANCIERAS
Instrumentos financieros por operaciones ajenas a la actividad, cuyo vencimiento, 

enajenación o realización se espera habrá de producirse en un plazo no superior a un año y 
medios líquidos disponibles.

Se aplicarán las reglas recogidas en el Plan General de Contabilidad, o, en su caso, en 
el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas.

55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS
551. Cuenta corriente con patronos y otros.
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558. Fundadores y asociados por desembolsos exigidos
551. Cuenta corriente con patronos y otros
Cuentas corrientes de efectivo con patronos y cualquiera otra persona natural o jurídica 

que no sea Banco, banquero o Institución de Crédito, ni cliente o proveedor de la entidad, y 
que no correspondan a cuentas en participación.

Figurará en el activo corriente del balance la suma de saldos deudores, y en el pasivo 
corriente la suma de saldos acreedores.

Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
Se cargarán por las remesas o entregas efectuadas por la entidad y se abonarán por las 

recepciones a favor de la entidad, con abono y cargo, respectivamente, a cuentas del 
subgrupo 57.

558. Fundadores y asociados por desembolsos exigidos
Dotación fundacional o fondo social, pendiente de desembolso, cuyo importe ha sido 

exigido a los fundadores o asociados.
Se desglosarán con el debido desarrollo en cuentas de cuatro cifras, los desembolsos 

pendientes en mora.
Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por los desembolsos exigidos, con abono a las cuentas 103 y 104 según 

corresponda.
b) Se abonará en la medida en que dichos desembolsos se vayan efectuando, con cargo 

a cuentas del subgrupo 57.

GRUPO 6

COMPRAS Y GASTOS
Gastos que tienen su origen en la actividad propia de la entidad, la variación de 

existencias adquiridas y las pérdidas extraordinarias del ejercicio, así como 
aprovisionamientos de bienes destinados a la actividad y demás bienes adquiridos por la 
entidad para su entrega, bien sea sin alterar su forma y sustancia, o previo sometimiento a 
procesos industriales de adaptación, transformación o construcción. Comprende también 
todos los gastos del ejercicio, incluidas las adquisiciones de servicios y de materiales 
consumibles.

En general todas las cuentas del grupo 6 se abonan, al cierre del ejercicio, con cargo a la 
cuenta 129; por ello, al exponer los movimientos de las sucesivas cuentas del grupo sólo se 
hará referencia al cargo. En las excepciones se citarán los motivos de abono y cuentas de 
contrapartida.

Si la entidad está aplicando el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas 
Empresas, las referencias que las propias definiciones de las cuentas hagan sobre las 
cuentas 204 y 599, no le resultarán aplicables.

65. AYUDAS MONETARIAS DE LA ENTIDAD Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN
650. Ayudas monetarias
651. Ayudas no monetarias
653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración
654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno
655. Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad
656. Resultados de operaciones en común
6560. Beneficio transferido (gestor)
6561. Pérdida soportada (partícipe o asociado no gestor)
658. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos, afectos a la actividad 

propia de la entidad.
659. Otras pérdidas en gestión corriente
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Gastos por ayudas monetarias y no monetarias derivadas del cumplimiento de los fines 
de la actividad propia de la entidad, así como otros gastos de gestión de la misma.

650. Ayudas monetarias
Importe de las prestaciones de carácter monetario concedidas directamente apersonas 

físicas o familias, así como a entidades, y realizadas en cumplimiento de losfines propios de 
la entidad. También se recoge el importe de las prestaciones de carácter monetario que se 
realizan en régimen concertado a través de entidades o centros ajenos a la entidad; así 
como el importe de las ayudas relacionadas con la cooperación internacional.

Esta cuenta podrá desarrollase a nivel de cuatro cifras atendiendo a cada tipo de 
ayudas: individuales, a entidades o realizadas a través de otras entidades o centros.

Se citan a título indicativo, subsidios, becas, manutención y alojamiento, premios, 
cooperación social y atención sanitaria.

Se cargará por el importe de las ayudas concedidas, con abono a la cuenta 412 o 
cuentas del subgrupo 57.

651. Ayudas no monetarias
Importe de las prestaciones de carácter no monetario concedidas a personas físicas o 

familias, así como a entidades, y realizadas en cumplimiento de los fines propios de la 
entidad. También recoge el importe de las prestaciones de carácter no monetario que se 
realizan en régimen concertado a través de entidades o centros ajenos a la entidad; así 
como el importe de las ayudas relacionadas con la cooperación internacional.

Su movimiento es análogo al de la cuenta 650.
Si la ayuda no monetaria consiste en la cesión de un activo no monetario sin 

contraprestación durante un plazo inferior a la vida útil del activo cedido, conforme establece 
la norma de registro y valoración, se cargará por el importe del valor en libros del derecho de 
uso, con abono a la cuenta 283 compensadora del activo. Si la cesión se produce a 
perpetuidad, o por un período igual o superior a su vida útil, se cargará por el valor razonable 
del activo.

653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración
Gastos producidos por voluntarios y otros colaboradores como consecuencia de las 

actividades desarrolladas en la entidad; se citan a modo de ejemplo los gastos de transporte, 
comida y vestuario.

A estos efectos se entiende por voluntario el que colabora con la entidad para el 
desarrollo de programas y actividades que constituyen el fin propio de la misma y no media 
remuneración de ningún tipo, bien sea en dinero o en especie.

Se cargará por el importe de los gastos producidos con abono, generalmente, a cuentas 
del subgrupo 57.

654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno
Cantidades que se entregan a los miembros del órgano de gobierno como consecuencia 

del reembolso de los gastos, debidamente justificados, que el desempeño de su función les 
ocasiona.

Se cargará por el importe de los gastos a reembolsar con abono, generalmente, a 
cuentas del subgrupo 57.

655. Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad
Pérdidas por insolvencias firmes de clientes y deudores del grupo 4.
Se cargará por el importe de las insolvencias firmes, con abono a una cuenta de los 

grupos 43 y 44.
656. Resultados de operaciones en común
6560. Beneficio transferido
Beneficio que corresponde a los partícipes no gestores en las operaciones reguladas por 

los artículos 239 a 243 del Código de Comercio y en otras operaciones en común de 
análogas características.
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En la cuenta 6560 la entidad gestora contabilizará dicho beneficio, una vez 
cumplimentados los requisitos del citado artículo 243, o los que sean procedentes según la 
legislación aplicable para otras operaciones en común.

La cuenta 6560 se cargará por el beneficio que deba atribuirse a los partícipes no 
gestores, con abono a la cuenta 419, 449 o a cuentas del subgrupo 57.

6561. Pérdida soportada
Pérdida que corresponde a la entidad como partícipe no gestor de las operaciones 

acabadas de citar.
Se cargará por el importe de la pérdida, con abono a la cuenta 419, 449 o a cuentas del 

subgrupo 57.
658. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos, afectos a la actividad 

propia de la entidad.
Importe de los reintegros de subvenciones, donaciones y legados que, habiendo sido 

imputados a resultados, sean exigibles como consecuencia del incumplimiento por parte de 
la entidad de los requisitos o condiciones establecidos en la concesión de los mismos.

Se cargará por el importe del reintegro con abono, generalmente, a cuentas del grupo 4 
o subgrupo 57.

659. Otras pérdidas en gestión corriente
Las que teniendo esta naturaleza, no figuran en cuentas anteriores. En particular, 

reflejará la regularización anual de utillaje y herramientas.

GRUPO 7

VENTAS E INGRESOS
Ingresos por cuotas y otros fondos obtenidos por la actividad propia de la entidad, así 

como los derivados de la enajenación de bienes y prestación de servicios; comprende 
también otros ingresos, variación de existencias y beneficios del ejercicio.

En general, todas las cuentas del grupo 7 se cargan al cierre del ejercicio, con abono a la 
cuenta 129; por ello, al exponer el juego de las sucesivas del grupo, sólo se hará referencia 
al abono. En las excepciones se citarán los motivos de cargo y cuentas de contrapartida.

72. INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
720. Cuotas de asociados y afiliados
721. Cuotas de usuarios
722. Promociones para captación de recursos
723. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones
7230. Patrocinio
7231. Patrocinio publicitario
7233. Colaboraciones empresariales
728. Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones
Ingresos obtenidos de la actividad propia de la entidad.
720. Cuotas de asociados y afiliados
Cantidades de carácter periódico y cuantía determinada, percibidas por cuotas de 

personas afiliadas o asociadas a la entidad.
Se abonará por el importe de los ingresos, con cargo, generalmente a cuentas del grupo 

44 ó 57.
721. Cuotas de usuarios
Cantidades percibidas de los usuarios en concepto de participación en el coste de la 

actividad propia de la entidad.
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Se citan a título indicativo, las cuotas por participaciones en congresos, cursos, 
seminarios, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales.

Su movimiento es análogo al señalado en la cuenta 720.
722. Promociones para captación de recursos
Ingresos derivados de campañas para la captación de recursos en sus diferentes 

modalidades, tales como operaciones en participación u otros ingresos análogos distintos del 
patrocinio. A estos efectos podrán crearse cuentas de cuatro o más cifras para campañas y 
modalidades diferentes.

Se abonará por el importe de los ingresos con cargo, generalmente, a cuentas del 
subgrupo 57.

723. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones
Cantidades percibidas de los patrocinadores y colaboraciones empresariales al objeto de 

contribuir a la realización de los fines de la actividad propia de la entidad.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 720.
728. Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones
Cantidades ingresadas por reintegro de ayudas y asignaciones de la actividad propia 

concedidas por la entidad y recogidas en el subgrupo 65, por incumplimiento de las 
condiciones exigidas o por cualquier otra causa que determine su evolución.

Se abonará por el importe de los ingresos, con cargo a cuentas de los subgrupos 41 ó 
57.

79. EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR 
DETERIORO

791. Reversión del deterioro del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio 
Histórico

ANEXO II
Plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

Las fundaciones de competencia estatal deben elaborar un plan de actuación en el que 
queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el 
ejercicio siguiente.

El plan de actuación contendrá información de cada una de las actividades propias y de 
las actividades mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los 
ingresos y otros recursos previstos, así como cualquier otro indicador que permita comprobar 
en la memoria el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los 
objetivos.

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)
A) Identificación.

Denominación de la actividad  
Tipo de actividad*  
Identificación de la actividad por sectores  
Lugar desarrollo de la actividad  

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad realizada.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº horas/año
Previsto Previsto

Personal asalariado   
Personal con contrato de servicios   
Personal voluntario   

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo Número
Previsto

Personas físicas  
Personas jurídicas  

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Objetivo Indicador Cuantificación
   
   

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Total actividades No imputados a las 
actividades TOTAL

Gastos por ayudas y otros        
a) Ayudas monetarias        
b) Ayudas no monetarias        
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno        
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación        

Aprovisionamientos        
Gastos de personal        
Otros gastos de de la actividad        
Amortización del Inmovilizado        
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado        
Gastos financieros        
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros        
Diferencias de cambio        
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        
Impuestos sobre beneficios        
Subtotal gastos        
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        
Cancelación de deuda no comercial        
Subtotal inversiones        
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS        

3. Previsión de recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
3.1. Previsión de ingresos obtenidos por la entidad

Ingresos Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias  
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
Subvenciones del sector público  
Aportaciones privadas  
Otros tipos de ingresos  
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  

3.2 Previsión de otros recursos económicos obtenidos por la entidad
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Otros recursos Importe total
Deudas contraídas  
Otras obligaciones financieras asumidas  
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS  
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§ 41

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad 

de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos

Ministerio de Economía y Competitividad
«BOE» núm. 85, de 9 de abril de 2013
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2013-3736

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, se 
pone a disposición de estos sujetos contables un marco de información financiera útil, en 
sintonía con el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y, en 
consecuencia, con las normas internacionales de información financiera, cuya aplicación 
sistemática permitirá que los aportantes de fondos, beneficiarios y otros interesados en la 
actividad desarrollada por estas entidades, puedan conocer la imagen fiel de su patrimonio, 
de la situación financiera y de las variaciones originadas en el patrimonio neto durante el 
ejercicio.

Las normas de adaptación aprobadas en el año 2011, en vigor para los ejercicios 
económicos que comiencen a partir del 1 de enero de 2012, tienen la misma estructura que 
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, sin perjuicio de que, 
por economía de medios, en su momento se considerase oportuno recoger únicamente las 
normas específicas de estas entidades, es decir, las que más estrechamente están 
relacionadas con las actividades realizadas en el cumplimiento de sus fines, sin ánimo de 
lucro, con independencia de que la entrega de los bienes o la prestación del servicio se 
otorgue de forma gratuita o mediante contraprestación.

En coherencia con la técnica de normalización seguida, el artículo 5 del Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, señala que en todo lo no modificado específicamente por las 
normas de adaptación, las entidades sin fines lucrativos deben aplicar el Plan General de 
Contabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 
así como las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) aprobadas al amparo de las disposiciones finales primera y 
tercera, respectivamente, del citado real decreto.

Adicionalmente, el apartado 2 del citado artículo 5, en relación con estas entidades 
mantiene la vigencia del que podríamos denominar modelo contable dual interno aprobado 
en el año 2007, al precisar que las entidades no lucrativas que, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 6, 7 y 8 del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, hayan 
optado por aplicar el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas o, en 
su caso, los criterios aplicables por las microentidades allí contenidos, aplicarán dicho Plan o 
criterios en todo lo no modificado por las normas de adaptación.
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En este contexto, con el objetivo de proporcionar a estos sujetos contables un marco 
operativo único que contenga todos los elementos necesarios para el registro de las 
operaciones que puedan realizar, incluidas las que se deriven, en su caso, de la actividad de 
carácter mercantil o con ánimo de lucro, la disposición final primera del Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, habilita al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) para que elabore, mediante Resolución, un texto que de forma refundida presente el 
Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos, considerando 
la regulación específica aprobada.

La presente Resolución viene a dar cumplimiento al citado mandato. A tal efecto, el ICAC 
ha elaborado el texto refundido que se incluye como anexo I, con sometimiento, como no 
podía ser de otra forma, a los criterios aprobados por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
octubre, incorporando al mismo tiempo todos los criterios del Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas que resultan de aplicación común a las empresas y a 
estos sujetos contables.

En definitiva, esta Resolución recoge íntegramente ambos textos, sin innovación alguna 
ni modificación de lo previsto en las citadas normas, sin perjuicio de las adaptaciones que en 
determinados casos han sido necesarias en función de la propia naturaleza jurídica de las 
entidades a las que va dirigida. En este sentido, en la labor de compilación se ha prestado 
especial cuidado en identificar los aspectos que si bien están contemplados en el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, por ejemplo, las operaciones 
con instrumentos de patrimonio propio, no tienen cabida en este tipo de sujetos.

Por todo lo anterior, este Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de acuerdo 
con la disposición final primera del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, dicta la 
siguiente Resolución:

Norma primera.  Aprobación del Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades 
sin Fines Lucrativos.

Se aprueba el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines 
Lucrativos, cuyo texto se inserta a continuación, como anexo I a esta Resolución.

Norma segunda.  Aplicación del Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades 
sin Fines Lucrativos.

1. Podrán aplicar el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines 
Lucrativos todas las entidades sin fines lucrativos, cualquiera que sea su forma jurídica, que 
durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al 
menos dos de las circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos 
cincuenta mil euros.

b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos no supere los cinco millones 
setecientos mil euros. A estos efectos se entenderá por importe neto del volumen anual de 
ingresos la suma de las partidas 1. «Ingresos de la entidad por la actividad propia» y, en su 
caso, del importe neto de la cifra anual de negocios de la actividad mercantil.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior 
a cincuenta.

Las entidades perderán la facultad de aplicar este Plan de Contabilidad si dejan de 
reunir, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, dos de 
las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.

En el ejercicio económico de su constitución o transformación, las entidades podrán 
aplicarlo si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias 
expresadas en este apartado.

Si la entidad formase parte de un grupo de entidades en los términos descritos en la 
norma de elaboración de las cuentas anuales 10.ª Entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas contenida en la tercera parte del Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Entidades sin Fines Lucrativos, los citados límites deberán aplicarse a la suma del activo, del 
importe neto de su volumen anual de ingresos y del número medio de trabajadores del 
conjunto de las entidades que conformen el grupo.
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Las magnitudes contables a las que se refiere este apartado serán las que se deriven de 
las normas contables que hayan resultado de aplicación en el último ejercicio y en ausencia 
de éste, las del Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines 
Lucrativos.

El registro de las operaciones debe condicionarse al previsible cumplimiento de los 
citados requisitos.

2. En ningún caso podrán aplicar el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Entidades sin Fines Lucrativos, las entidades que se encuentren en alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que formen parte de un grupo de entidades que formule o debiera haber formulado 
cuentas anuales consolidadas.

b) Que su moneda funcional sea distinta del euro.
3. La opción que una entidad, incluida en el ámbito de aplicación del Plan de 

Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos, ejerza de seguir este 
Plan o el Plan de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos, deberá mantenerse de 
forma continuada, como mínimo, durante tres ejercicios, a no ser que, con anterioridad al 
transcurso de dicho plazo, la entidad pierda la facultad de aplicar el Plan de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos, conforme a lo establecido en los 
apartados anteriores.

4. La entidad que, cumpliendo los requisitos exigidos en los apartados anteriores, opte 
por la aplicación del Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines 
Lucrativos, deberá aplicarlo de forma completa.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no tendrán carácter vinculante los 
movimientos contables incluidos en la quinta parte y los aspectos relativos a numeración y 
denominación de cuentas incluidos en la cuarta parte, excepto en aquellos aspectos que 
contengan criterios de registro o valoración.

6. Cuando una entidad que aplique el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Entidades sin Fines Lucrativos realice una operación cuyo tratamiento contable no esté 
contemplado en dicho texto habrá de remitirse a las correspondientes normas y apartados 
contenidos en el Plan de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos con la excepción 
de los relativos a activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para 
la venta, que en ningún caso serán aplicables.

Norma tercera.  Criterios específicos aplicables por microentidades sin fines lucrativos.
1. Los criterios señalados en los apartados siguientes de esta norma, podrán ser 

aplicados por todas las entidades que habiendo optado por aplicar el Plan de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos, durante dos ejercicios 
consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las 
siguientes circunstancias:

a) Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos no supere los 150.000 euros. A 

estos efectos se entenderá por importe neto del volumen anual de ingresos la suma de las 
partidas 1. «Ingresos de la entidad por la actividad propia» y, en su caso, del importe neto de 
la cifra anual de negocios de la actividad mercantil.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior 
a cinco.

Las entidades perderán la facultad de aplicar los criterios específicos contenidos en la 
presente norma si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre 
de cada uno de ellos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.

En el ejercicio económico de su constitución o transformación, las entidades podrán 
aplicar los criterios específicos contenidos en la presente norma si reúnen, al cierre de dicho 
ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en este apartado.

Si la entidad formase parte de un grupo de entidades en los términos descritos en la 
norma de elaboración de las cuentas anuales 10.ª Entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas, contenida en la tercera parte del Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
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Entidades sin Fines Lucrativos, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la 
suma del activo, del importe neto de su volumen anual de ingresos y del número medio de 
trabajadores del conjunto de las entidades que conformen el grupo.

A estos exclusivos efectos, cuando proceda considerar los criterios específicos para 
microentidades, el total activo deberá incrementarse en el importe de los compromisos 
financieros pendientes derivados de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de 
naturaleza similar regulados en el apartado 3 de esta norma.

El registro de las operaciones debe condicionarse al previsible cumplimiento de los 
citados requisitos.

2. La opción que una microentidad ejerza de aplicar o no los criterios específicos 
contenidos en el apartado 3 siguiente, deberá mantenerse de forma continuada, como 
mínimo, durante tres ejercicios, a no ser que, con anterioridad al transcurso de dicho plazo, 
la entidad pierda la facultad de aplicar los criterios específicos para microentidades, 
conforme a lo establecido en el apartado anterior.

3. Las entidades que opten por los criterios específicos de las microentidades, habrán de 
hacerlo de forma conjunta, debiendo seguir las siguientes normas, respecto a las 
operaciones descritas a continuación:

1.ª Acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar.
En la calificación de un acuerdo de arrendamiento como financiero, se estará a lo 

dispuesto en la norma de registro y valoración sobre arrendamientos y otras operaciones de 
naturaleza similar incluida en la segunda parte del Plan de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Entidades sin Fines Lucrativos.

Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza 
similar que no tengan por objeto terrenos, solares u otros activos no amortizables, 
contabilizarán las cuotas devengadas en el ejercicio como un gasto en la cuenta de 
resultados. En su caso, en el momento de ejercer la opción de compra, se registrará el activo 
por el precio de adquisición de dicha opción.

Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza 
similar que tengan por objeto terrenos, solares u otros activos no amortizables, aplicarán los 
criterios de registro y valoración relativos a los arrendamientos financieros y otras 
operaciones de naturaleza similar contenidos en la segunda parte del Plan de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos.

2.ª Préstamos concedidos y recibidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de 
interés cero o por debajo del interés de mercado.

Los préstamos concedidos y recibidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de 
interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizarán por el importe entregado o 
recibido, respectivamente. En su caso, los intereses de la operación se reconocerán, por el 
importe acordado, en la cuenta de resultados.

3.ª Deudas por ayudas concedidas en el ejercicio de la actividad propia.
Las ayudas monetarias concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a 

corto o largo plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo también se registrará por el valor 

nominal del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará 
este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté 
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o 
administrativos.

4.ª Impuesto sobre beneficios.
El gasto por impuesto sobre beneficios se contabilizará en la cuenta de resultados por el 

importe que resulte de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre sociedades relativas al 
ejercicio. A tal efecto, al cierre del ejercicio, el gasto contabilizado por los importes a cuenta 
devengados, deberá aumentarse o disminuirse en la cuantía que proceda, registrando la 
correspondiente deuda o crédito frente a la Hacienda Pública.

4. Las cuentas a utilizar para el registro contable de las operaciones descritas en el 
apartado 3 anterior serán, con carácter general, las siguientes:
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a) La cuenta 621. «Arrendamientos y cánones» prevista en la cuarta parte del Plan de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos, se desagregará en 
las siguientes cuentas de cuatro cifras:

6210. «Arrendamientos y cánones».
6211. «Arrendamientos financieros y otros».
El movimiento de la cuenta 6211 es el siguiente:
Se cargará:
Por el importe devengado por las cuotas del arrendamiento financiero y otros similares, 

con abono, normalmente, a cuentas del subgrupo 57.
Se abonará:
Con cargo a la cuenta 129.
b) La cuenta 447. «Usuarios, deudores» prevista en la cuarta parte del Plan de 

Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos.
c) La cuenta 412. «Beneficiarios, acreedores» y la cuenta 650. «Ayudas monetarias» 

previstas en la cuarta parte del Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin 
Fines Lucrativos.

d) La cuenta 6300. «Impuesto corriente» prevista en la cuarta parte del Plan Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos.

5. Las entidades que apliquen los criterios específicos contenidos en el apartado 3 de 
esta norma incluirán en el apartado 2.1.a) de la memoria una mención expresa sobre la 
aplicación de estos criterios.

ANEXO
Plan de contabilidad de las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos

PRIMERA PARTE
Marco conceptual de la contabilidad

1.º Cuentas anuales. Imagen fiel.
Las cuentas anuales de una pequeña y mediana entidad no lucrativa comprenden el 

balance, la cuenta de resultados, y la memoria. Estos documentos forman una unidad.
La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el balance y en la 

cuenta de resultados. En particular, contendrá una detallada descripción del grado de 
cumplimiento de las actividades de la entidad, de acuerdo con lo indicado en la tercera parte 
de este Plan. Sin perjuicio de lo anterior, estas entidades podrán incorporar en la memoria de 
sus cuentas anuales un estado de flujos de efectivo que se elaborará de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

Las cuentas anuales deben redactarse con claridad, para que la información 
suministrada sea comprensible y útil para los aportantes, beneficiarios y otros interesados, 
debiendo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de las variaciones 
originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio, así como de la actividad desarrollada, 
de conformidad con las disposiciones legales.

A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad 
económica y no sólo a su forma jurídica, y las cuentas anuales deberán incluir información 
relevante y fiable sobre los siguientes aspectos:

– El grado de realización en el ejercicio de las actividades previstas para cumplir con los 
objetivos de la entidad.

– La naturaleza de los activos, pasivos y patrimonio neto de la entidad. En particular, se 
informará sobre las restricciones a las que, en su caso, estén sometidos los activos.
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– El excedente del ejercicio como fruto de las actividades realizadas, y medida de la 
capacidad de autofinanciación de la entidad, poniendo de manifiesto la variación de 
patrimonio neto originada en el período por este concepto.

– La variación total del patrimonio neto de la entidad, como expresión de su viabilidad 
futura y de la capacidad para cumplir con los fines de interés general que se le hayan 
encomendado.

Cuando se considere que el cumplimiento de los requisitos, principios y criterios 
contables incluidos en este Plan no sea suficiente para mostrar la imagen fiel, en la memoria 
se suministrarán las informaciones complementarias precisas para alcanzar este objetivo.

En aquellos casos excepcionales en los que dicho cumplimiento fuera incompatible con 
la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales, se considerará improcedente 
dicha aplicación. En tales casos, en la memoria se motivará suficientemente esta 
circunstancia y se explicará su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la entidad.

El sujeto contable que informa como persona jurídica individual, en el marco de este 
Plan, lo hará con independencia del grupo de entidades al que pueda pertenecer, sin 
perjuicio de los desgloses informativos que deban incorporarse en las cuentas anuales.

Las entidades a las que van dirigidas estas normas, junto a la actividad no lucrativa, 
pueden realizar actividades lucrativas de carácter mercantil con el objetivo de contribuir a la 
viabilidad financiera de aquellas siempre que el régimen jurídico que les sea de aplicación no 
lo prohíba. El presente Plan tiene por objeto regular el tratamiento contable de todas las 
actividades realizadas por la entidad; tanto las desarrolladas en el cumplimiento de sus fines, 
sin ánimo de lucro, con independencia de que la prestación o servicio se otorgue de forma 
gratuita o mediante contraprestación, como las actividades mercantiles que puedan realizar.

2.º Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales.
La información incluida en las cuentas anuales debe ser relevante y fiable.
La información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones, es decir, cuando 

ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas anteriormente. En particular, para cumplir con este requisito, las 
cuentas anuales deben mostrar adecuadamente el grado de cumplimiento de los objetivos 
fijados para la entidad en el ejercicio, derivados de los fines que persiga con su actividad.

La información es fiable cuando está libre de errores materiales y es neutral, es decir, 
está libre de sesgos, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que 
pretende representar.

Una cualidad derivada de la fiabilidad es la integridad, que se alcanza cuando la 
información financiera contiene, de forma completa, todos los datos que pueden influir en la 
toma de decisiones, sin ninguna omisión de información significativa.

Adicionalmente, la información financiera debe cumplir con las cualidades de 
comparabilidad y claridad. La comparabilidad, que debe extenderse tanto a las cuentas 
anuales de una entidad no lucrativa en el tiempo como a las de diferentes entidades en el 
mismo momento y para el mismo período de tiempo, debe permitir contrastar la situación y 
actividad de las entidades, e implica un tratamiento similar para las transacciones y demás 
sucesos económicos que se producen en circunstancias parecidas. Por su parte, la claridad 
implica que, sobre la base de un razonable conocimiento de las actividades de la entidad, del 
papel del voluntariado, de los proyectos y programas, la contabilidad y las finanzas, los 
usuarios de las cuentas anuales, mediante un examen diligente de la información 
suministrada, puedan formarse juicios que les faciliten la toma de decisiones.

La información financiera es útil para el proceso de toma de decisiones pero, al mismo 
tiempo, su obtención ocasiona costes. La información que ha de proporcionarse a los 
distintos usuarios debe tener en cuenta el criterio de coste-utilidad a la hora de juzgar el nivel 
de agregación o desarrollo de ciertos datos que puede favorecer un conocimiento más 
detallado de los hechos.

3.º Principios contables.
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La contabilidad de las entidades no lucrativas y, en especial, el registro y la valoración de 
los elementos de las cuentas anuales, se desarrollarán aplicando obligatoriamente los 
principios contables que se indican a continuación:

1. Entidad en funcionamiento. Se considerará, salvo prueba en contrario, que la actividad 
de la entidad destinada a la consecución de sus fines continuará en un futuro previsible, por 
lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar 
el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe 
resultante en caso de liquidación.

En aquellos casos en que no resulte de aplicación este principio, en los términos que se 
determinen en las normas de desarrollo de este Plan, la entidad aplicará las normas de 
registro y valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las 
operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, hacer entrega 
del patrimonio neto resultante, debiendo suministrar en la memoria de las cuentas anuales 
toda la información significativa sobre los criterios aplicados.

2. Devengo. Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán 
cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y 
los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.

3. Uniformidad. Adoptado un criterio dentro de las alternativas que, en su caso, se 
permitan, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para 
transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, en tanto no se alteren los 
supuestos que motivaron su elección. De alterarse estos supuestos podrá modificarse el 
criterio adoptado en su día; en tal caso, estas circunstancias se harán constar en la 
memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas 
anuales.

4. Prudencia. Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en 
condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifica que la valoración de los elementos 
patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar las cuentas anuales.

Sin perjuicio de la aplicación del criterio del valor razonable, únicamente se 
contabilizarán los ingresos obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, 
se deberán tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, 
tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre de las 
cuentas anuales y la fecha en que éstas se formulen. En tales casos se dará cumplida 
información en la memoria, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya generado un pasivo y 
un gasto, en otros documentos integrantes de las cuentas anuales. Excepcionalmente, si los 
riesgos se conocieran entre la formulación y antes de la aprobación de las cuentas anuales y 
afectaran de forma muy significativa a la imagen fiel, las cuentas anuales deberán ser 
reformuladas.

Deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de 
los activos, tanto si el excedente del ejercicio es positivo como negativo.

5. No compensación. Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no 
podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se 
valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales.

6. Importancia relativa. Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y 
criterios contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de 
la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no 
altere la expresión de la imagen fiel. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea 
escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o 
función.

En los casos de conflicto entre principios contables, deberá prevalecer el que mejor 
conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados obtenidos por las actividades desarrolladas.

4.º Elementos de las cuentas anuales.
Los elementos que, cuando cumplan los criterios de reconocimiento que se establecen 

posteriormente, se registran en el balance, son:
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1. Activos: bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la entidad 
como resultado de sucesos pasados, de los que se espera que la entidad obtenga 
rendimientos aprovechables en su actividad futura. En particular, cumplirán esta definición 
aquellos que incorporan un potencial de servicio para los usuarios o beneficiarios de la 
entidad.

2. Pasivos: obligaciones actuales surgidas como resultado de sucesos pasados, para 
cuya extinción la entidad espera desprenderse de recursos económicos. A estos efectos, se 
entienden incluidas las provisiones.

3. Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la entidad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas en concepto de dotación 
fundacional o fondo social, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, 
por los fundadores o asociados, que no tengan la consideración de pasivos, así como los 
excedentes acumulados u otras variaciones que le afecten.

Los elementos que, cuando cumplan los criterios de reconocimiento que se establecen 
posteriormente, se registran en la cuenta de resultados, son:

4. Ingresos: incrementos en el patrimonio neto de la entidad durante el ejercicio, ya sea 
en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, 
siempre que no tengan su origen en nuevas aportaciones, monetarias o no, a la dotación 
fundacional o fondo social.

5. Gastos: decrementos en el patrimonio neto de la entidad durante el ejercicio, ya sea 
en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o 
aumento del valor de los pasivos.

El excedente del ejercicio es la diferencia entre los ingresos y gastos devengados en el 
período al que se refieren las cuentas anuales, salvo los que deban contabilizarse 
directamente en el patrimonio neto.

La cuenta de resultados de la entidad mostrará las variaciones en el patrimonio neto 
originadas en el ejercicio. En particular se presentará con el debido desglose la variación 
originada por el excedente del ejercicio.

5.º Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas 
anuales.

El registro o reconocimiento contable es el proceso por el que se incorporan al balance o 
la cuenta de resultados, los diferentes elementos de las cuentas anuales, de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas de registro relativas a cada uno de ellos, incluidas en la segunda 
parte de este Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos.

El registro de los elementos procederá cuando, cumpliéndose la definición de los mismos 
incluida en el apartado anterior, se cumplan los criterios de probabilidad en la obtención o 
cesión de recursos y su valor pueda determinarse con un adecuado grado de fiabilidad. 
Cuando el valor debe estimarse, el uso de estimaciones razonables no menoscaba su 
fiabilidad. En particular:

1. Los activos deben reconocerse en el balance cuando sea probable la obtención a 
partir de los mismos de rendimientos aprovechables en su actividad futura, y siempre que se 
puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un activo implica también el 
reconocimiento simultáneo de un pasivo, la disminución de otro activo o el reconocimiento de 
un ingreso u otros incrementos en el patrimonio neto.

2. Los pasivos deben reconocerse en el balance cuando sea probable que, a su 
vencimiento y para liquidar la obligación, deban entregarse o cederse recursos que 
incorporen rendimientos aprovechables en su actividad futura, y siempre que se puedan 
valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un pasivo implica el reconocimiento 
simultáneo de un activo, la disminución de otro pasivo o el reconocimiento de un gasto u 
otros decrementos en el patrimonio neto.

3. El reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un incremento de 
los recursos de la entidad, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por 
lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo o el incremento de un activo, o la 
desaparición o disminución de un pasivo y, en ocasiones, el reconocimiento de un gasto.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 41  Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos

– 327 –



4. El reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de una disminución de 
los recursos de la entidad, y siempre que su cuantía pueda valorarse o estimarse con 
fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo o el incremento de un pasivo, o 
la desaparición o disminución de un activo y, en ocasiones, el reconocimiento de un ingreso 
o de una partida de patrimonio neto.

Se registrarán en el período a que se refieren las cuentas anuales, los ingresos y gastos 
devengados en éste, estableciéndose en los casos en que sea pertinente, una correlación 
entre ambos, que en ningún caso puede llevar al registro de activos o pasivos que no 
satisfagan la definición de éstos.

6.º Criterios de valoración.
La valoración es el proceso por el que se asigna un valor monetario a cada uno de los 

elementos integrantes de las cuentas anuales, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de 
registro y valoración relativas a cada uno de ellos, incluidas en la segunda parte de este Plan 
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos.

A tal efecto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios valorativos y definiciones 
relacionadas:

1. Coste histórico o coste.
El coste histórico o coste de un activo es su precio de adquisición o coste de producción.
El precio de adquisición es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes pagadas o 

pendientes de pago más, en su caso y cuando proceda, el valor razonable de las demás 
contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición, debiendo estar todas ellas 
directamente relacionadas con ésta y ser necesarias para la puesta del activo en 
condiciones operativas.

El coste de producción incluye el precio de adquisición de las materias primas y otras 
materias consumibles, el de los factores de producción directamente imputables al activo, y 
la fracción que razonablemente corresponda de los costes de producción indirectamente 
relacionados con el activo, en la medida en que se refieran al período de producción, 
construcción o fabricación, se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de 
trabajo de los medios de producción y sean necesarios para la puesta del activo en 
condiciones operativas.

El coste histórico o coste de un pasivo es el valor que corresponda a la contrapartida 
recibida a cambio de incurrir en la deuda o, en algunos casos debidamente identificados, la 
cantidad de efectivo y otros activos líquidos equivalentes que se espere entregar para 
liquidar una deuda en el curso normal de la actividad.

2. Valor razonable.
Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre 

partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones 
de independencia mutua. El valor razonable se determinará sin deducir los costes de 
transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún caso el 
carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como 
consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.

Con carácter general, el valor razonable se calculará por referencia a un valor fiable de 
mercado. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia 
del valor razonable, entendiéndose por mercado activo aquél en el que se den las siguientes 
condiciones:

a) Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos;
b) Pueden encontrarse prácticamente en cualquier momento compradores o vendedores 

para un determinado bien o servicio; y
c) Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, 

además, reflejan transacciones de mercado reales, actuales y producidas con regularidad.
Para aquellos elementos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor 

razonable se obtendrá, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de 
valoración. Entre los modelos y técnicas de valoración se incluye el empleo de referencias a 
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transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y 
debidamente informadas, si estuviesen disponibles, así como referencias al valor razonable 
de otros activos que sean sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de 
efectivo futuros estimados y modelos generalmente utilizados para valorar opciones. En 
cualquier caso, las técnicas de valoración empleadas deberán ser consistentes con las 
metodologías aceptadas y utilizadas por el mercado para la fijación de precios, debiéndose 
usar, si existe, la técnica de valoración empleada por el mercado que haya demostrado ser la 
que obtiene unas estimaciones más realistas de los precios.

Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar el uso de datos observables 
de mercado y otros factores que los participantes en el mercado considerarían al fijar el 
precio, limitando en todo lo posible el empleo de consideraciones subjetivas y de datos no 
observables o contrastables.

La entidad deberá evaluar la efectividad de las técnicas de valoración que utilice de 
manera periódica, empleando como referencia los precios observables de transacciones 
recientes en el mismo activo que se valore o utilizando los precios basados en datos o 
índices observables de mercado que estén disponibles y resulten aplicables.

El valor razonable de un activo para el que no existan transacciones comparables en el 
mercado, puede valorarse con fiabilidad si la variabilidad en el rango de las estimaciones del 
valor razonable del activo no es significativa o las probabilidades de las diferentes 
estimaciones, dentro de ese rango, pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la 
estimación del valor razonable.

Cuando corresponda aplicar la valoración por el valor razonable, los elementos que no 
puedan valorarse de manera fiable, ya sea por referencia a un valor de mercado o mediante 
la aplicación de los modelos y técnicas de valoración antes señalados, se valorarán, según 
proceda, por su coste amortizado o por su precio de adquisición o coste de producción, 
minorado, en su caso, por las partidas correctoras de su valor que pudieran corresponder, 
haciendo mención en la memoria de este hecho y de las circunstancias que lo motivan.

3. Valor neto realizable.
El valor neto realizable de un activo es el importe que la entidad puede obtener por su 

enajenación en el mercado, en el curso normal de la actividad, deduciendo los costes 
estimados necesarios para llevarla a cabo, así como, en el caso de las materias primas y de 
los productos en curso, los costes estimados necesarios para terminar su producción, 
construcción o fabricación.

4. Valor actual.
El valor actual es el importe de los flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal 

de la actividad, según se trate de un activo o de un pasivo, respectivamente, actualizados a 
un tipo de descuento adecuado.

5. Valor en uso.
El valor en uso de un activo es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, 

a través de su utilización en el curso normal de la actividad y, en su caso, de su enajenación 
u otra forma de disposición, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo de 
interés de mercado sin riesgo, ajustado por los riesgos específicos del activo que no hayan 
ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros. Las proyecciones de flujos de efectivo 
se basarán en hipótesis razonables y fundamentadas; normalmente la cuantificación o la 
distribución de los flujos de efectivo está sometida a incertidumbre, debiéndose considerar 
ésta asignando probabilidades a las distintas estimaciones de flujos de efectivo. En cualquier 
caso, esas estimaciones deberán tener en cuenta cualquier otra asunción que los 
participantes en el mercado considerarían, tal como el grado de liquidez inherente al activo 
valorado.

El valor en uso de un activo o de una unidad de explotación o servicio que no genere 
flujos de efectivo es el valor actual del activo o unidad considerando su potencial de servicio 
futuro en el momento del análisis. Este importe se determina por referencia a su coste de 
reposición.

6. Costes de venta.
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Son los costes incrementales directamente atribuibles a la venta de un activo en los que 
la entidad no habría incurrido de no haber tomado la decisión de vender, excluidos los gastos 
financieros y los impuestos sobre beneficios. Se incluyen los gastos legales necesarios para 
transferir la propiedad del activo y las comisiones de venta.

7. Coste amortizado.
El coste amortizado de un instrumento financiero es el importe al que inicialmente fue 

valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que 
se hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de 
resultados, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia 
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para el caso de los 
activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera sido 
reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del activo o mediante 
una cuenta correctora de su valor.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un 
instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por 
riesgo de crédito futuras; en su cálculo se incluirán las comisiones financieras que se 
carguen por adelantado en la concesión de financiación.

8. Costes de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero.
Son los costes incrementales directamente atribuibles a la compra, emisión, enajenación 

u otra forma de disposición de un activo financiero, o a la emisión o asunción de un pasivo 
financiero, en los que no se habría incurrido si la entidad no hubiera realizado la transacción. 
Entre ellos se incluyen los honorarios y las comisiones pagadas a agentes, asesores e 
intermediarios, tales como las de corretaje, los gastos de intervención de fedatario público y 
otros, así como los impuestos y otros derechos que recaigan sobre la transacción, y se 
excluyen las primas o descuentos obtenidos en la compra o emisión, los gastos financieros, 
los costes de mantenimiento y los administrativos internos.

9. Valor contable o en libros.
El valor contable o en libros es el importe neto por el que un activo o un pasivo se 

encuentra registrado en balance una vez deducida, en el caso de los activos, su 
amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se 
haya registrado.

10. Valor residual.
El valor residual de un activo es el importe que la entidad estima que podría obtener en 

el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes de 
venta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigμedad y demás 
condiciones que se espera que tenga al final de su vida útil.

La vida útil es el período durante el cual la entidad espera utilizar el activo amortizable en 
su actividad o el número de unidades de producción que espera obtener del mismo. En 
particular, en el caso de activos sometidos a reversión, su vida útil es el período concesional 
cuando éste sea inferior a la vida económica del activo.

La vida económica es el período durante el cual se espera que el activo sea utilizable por 
parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener 
del activo por parte de uno o más usuarios.

11. Coste de reposición de un activo.
El coste de reposición de un activo es el importe actual que debería pagarse si se 

adquiriese un activo con la misma capacidad o potencial de servicio, menos, en su caso, la 
amortización acumulada calculada sobre la base de tal coste, de forma que refleje el 
funcionamiento, uso y disfrute ya efectuado del activo, sin perjuicio de considerar también la 
obsolescencia técnica que pudiera afectarle.

En los activos sometidos a amortización este coste se deprecia con el fin de reflejar el 
activo en sus condiciones actuales y considerar, de este modo, el potencial de servicio ya 
consumido del activo. En su cálculo no deberá incluirse excesos de capacidad o ineficiencias 
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con respecto al potencial de servicio requerido para el activo, sin perjuicio de que se 
mantenga cierta capacidad de servicio adicional por motivos de seguridad, adecuada a las 
circunstancias de la actividad de la entidad.

Un activo puede remplazarse mediante su reproducción o mediante la sustitución de su 
potencial de servicio. Al determinar el coste de reposición se considerará el importe más bajo 
que resulte de los anteriores menos, en su caso, la amortización acumulada que 
correspondería a dicho coste.

7.º Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.
Se considerarán principios y normas de contabilidad generalmente aceptados para las 

entidades no lucrativas los establecidos en:
a) El Código de Comercio, la restante legislación mercantil y sus disposiciones de 

desarrollo, en particular, el Plan General de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas y sus adaptaciones sectoriales en la medida que pueda 
apreciarse una identidad de razón entre la transacción o el hecho económico que deba 
contabilizar la entidad no lucrativa y el regulado en el ámbito mercantil.

b) Las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en su caso el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y

c) La demás legislación española que sea específicamente aplicable.

SEGUNDA PARTE
Normas de registro y valoración

1.ª Desarrollo del Marco Conceptual de la Contabilidad.
1. Las normas de registro y valoración para pequeñas y medianas entidades sin fines 

lucrativos desarrollan los principios contables y otras disposiciones contenidas en la primera 
parte de este texto, relativa al Marco Conceptual de la Contabilidad. Incluyen criterios y 
reglas aplicables a distintas transacciones o hechos económicos, así como también a 
diversos elementos patrimoniales.

Si una entidad que aplica este Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades 
sin fines lucrativos realizase una operación cuyo tratamiento contable no está contemplado 
en este texto, habrá de remitirse a las correspondientes normas de registro y valoración 
contenidas en el Plan de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos. No obstante no se 
aplicará la norma de registro y valoración prevista en el Plan General de Contabilidad para 
activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta.

2. Las normas de registro y valoración de las entidades sin fines lucrativos que se 
formulan a continuación se fundamentan en la especial naturaleza de sus activos no 
generadores de flujos de efectivo, o en la necesidad de desarrollar determinadas 
operaciones que surgen de manera más frecuente en estas entidades.

3. Las normas de registro y valoración que se formulan seguidamente son de aplicación 
obligatoria, para las entidades que incluidas en el ámbito de aplicación del Plan de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos, hayan optado por 
aplicarlo.

2.ª Inmovilizado material.
1. Definiciones.
a) Bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con 

el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de 
bienes o la prestación de servicios.

Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma coherente con 
la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de beneficios.

La posesión de un activo para generar un rendimiento comercial indica que la entidad 
pretende obtener flujos de efectivo a través de ese activo (o a través de la unidad 
generadora de efectivo a la que pertenece el activo) y obtener un rendimiento que refleje el 
riesgo que implica la posesión del mismo.
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b) Bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen 
con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los 
flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, 
esto es, su beneficio social o potencial de servicio.

En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos 
económicos sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar 
rendimientos comerciales a través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a 
través de un uso incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso 
generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo 
principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia 
del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se considerará 
íntegramente como no generador de flujos de efectivo.

En algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es 
generar o no un rendimiento comercial. En estos casos, y dados los objetivos generales de 
las entidades no lucrativas, existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo 
contrario, tales activos pertenecen a la categoría de activos no generadores de flujos de 
efectivo.

En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a 
ser utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su 
reclasificación por el valor en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal 
reclasificación es adecuada.

Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del 
deterioro o una reversión de la pérdida por deterioro.

c) Unidad de explotación o servicio: es el grupo identificable más pequeño de activos que 
genera rendimientos aprovechables en la actividad de la entidad que son, en buena medida, 
independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.

2. Valoración inicial.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea 

éste el precio de adquisición o el coste de producción.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se 

incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables 
directamente de la Hacienda Pública.

Asimismo, formará parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor 
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras 
asociadas al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se 
asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con 
lo dispuesto en la norma aplicable a éstas.

En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos 
financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento 
del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a 
préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a 
la adquisición, fabricación o construcción.

2.1 Precio de adquisición.
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después 

de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y 
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de 
funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para 
que pueda operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, 
transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.

Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma relativa a pasivos financieros.

2.2 Coste de producción.
El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o 

construidos por la propia entidad se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las 
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materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente imputables a 
dichos bienes. También se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costes 
indirectamente imputables a los bienes de que se trate en la medida en que tales costes 
correspondan al período de fabricación o construcción y sean necesarios para la puesta del 
activo en condiciones operativas. En cualquier caso, serán aplicables los criterios generales 
establecidos para determinar el coste de las existencias.

2.3 Permutas.
A efectos de este Plan, se entiende que un elemento del inmovilizado material se 

adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la entrega de activos no monetarios o 
de una combinación de éstos con activos monetarios.

2.3.1 Permutas de bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.
El inmovilizado material recibido se valorará por el valor en libros del entregado a cambio 

más, en su caso, las contrapartidas monetarias pagadas o pendientes de pago, con el límite 
del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor. El inmovilizado cedido se 
dará de baja por su valor en libros.

Cuando existan pérdidas por deterioro que afecten al inmovilizado cedido la diferencia 
entre su precio de adquisición y su amortización acumulada será el límite por el que se podrá 
valorar el inmovilizado recibido a cambio, en el caso de que el valor razonable de este último 
fuera mayor que el valor en libros del bien cedido.

Los gastos que ocasione el inmovilizado recibido hasta su puesta en funcionamiento, 
incrementarán el valor del mismo siempre que no supere el valor razonable del referido bien.

A las permutas en las que se intercambien activos generadores y no generadores de 
flujos de efectivo les serán de aplicación los criterios incluidos en el apartado siguiente.

2.3.2 Permutas de bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo.
En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido 

se valorará por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas 
monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más 
clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. Las diferencias de 
valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio se 
reconocerán en la cuenta de resultados.

Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si:
a) La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del 

inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; 
o

b) El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la 
entidad afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación.

Además, es necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las anteriores 
causas a) o b), resulte significativa al compararla con el valor razonable de los activos 
intercambiados.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una 
estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el 
inmovilizado material recibido se valorará por el valor contable del bien entregado más, en su 
caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, 
cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.

2.4 Aportaciones de inmovilizado a la dotación fundacional o fondo social.
Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria a la 

dotación fundacional o fondo social serán valorados por su valor razonable en el momento 
de la aportación.

3. Valoración posterior.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se 

valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización 
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acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas.

3.1 Amortización.
Las amortizaciones habrán de establecerse de manera sistemática y racional en función 

de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que 
normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar 
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

Se amortizará de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material que tenga un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una 
vida útil distinta del resto del elemento.

Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el 
método de amortización de un activo, se contabilizarán como cambios en las estimaciones 
contables, salvo que se tratara de un error.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente proceda reconocer 
correcciones valorativas por deterioro, se ajustarán las amortizaciones de los ejercicios 
siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Igual 
proceder corresponderá en caso de reversión de las correcciones valorativas por deterioro.

3.2 Deterioro del valor.
Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evaluará si existen indicios de que algún 

inmovilizado material pueda estar deteriorado, en cuyo caso, deberá estimar su importe 
recuperable efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así 
como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se 
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La 
reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

3.2.1 Deterioro de valor de bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de 

potencial de servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que 
constituye la amortización. El deterioro responde, por tanto, a una disminución en la utilidad 
que proporciona el activo a la entidad que lo controla.

Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 
no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determinará por referencia 
al coste de reposición.

3.2.2 Deterioro de valor de bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo.
Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 

cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

4. Baja.
La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del 

inmovilizado material, neto de los costes de venta, y su valor contable, determinará el 
beneficio o la pérdida surgida al dar de baja dicho elemento, que se imputará a la cuenta de 
resultados del ejercicio en que ésta se produce.

Los créditos por venta de inmovilizado se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma relativa a activos financieros.

4.1 Baja de bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.
Los bienes del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo se darán de 

baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere 
obtener en el futuro un potencial de servicio de los mismos.
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4.2 Baja de bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo.
Los elementos del inmovilizado material generadores de flujos de efectivo se darán de 

baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere 
obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los mismos.

5. Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación.
Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un 

tiempo igual o superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de 
la entidad, se contabilizará como un gasto en la cuenta de resultados por el valor en libros 
del activo cedido.

Si la cesión fuese por un período inferior a la vida útil del inmovilizado el gasto se 
reconocerá por un importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como 
contrapartida una cuenta compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos 
amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al de amortización 
acumulada durante el plazo de la cesión a medida que se produzca la depreciación 
sistemática del activo.

3.ª Normas particulares sobre inmovilizado material.
En particular se aplicarán las normas que a continuación se expresan con respecto a los 

bienes que en cada caso se indican:
a) Solares sin edificar. Se incluirán en su precio de adquisición los gastos de 

acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, 
los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva 
planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter 
previo a su adquisición, así como, en su caso, la estimación inicial del valor actual de las 
obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.

Normalmente los terrenos tienen una vida ilimitada y, por tanto, no se amortizan. No 
obstante, si en el valor inicial se incluyesen costes de rehabilitación, porque se cumpliesen 
las condiciones establecidas en el apartado 2 de la norma relativa al inmovilizado material, 
esa porción del terreno se amortizará a lo largo del período en que se obtengan los 
beneficios o rendimientos económicos por haber incurrido en esos costes.

En el caso de terrenos calificados como bienes del inmovilizado no generadores de flujos 
de efectivo, si en el valor inicial se incluyesen costes de rehabilitación en los que se incurre 
con periodicidad para conservar la capacidad de servicio, esa porción del terreno se 
amortizará a medida que se consuma el potencial de servicio del citado activo.

b) Construcciones. Su precio de adquisición o coste de producción estará formado, 
además de por todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de 
permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de 
proyecto y dirección de obra. Deberá valorarse por separado el valor del terreno y el de los 
edificios y otras construcciones.

c) Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. Su valoración comprenderá todos los 
gastos de adquisición o de fabricación y construcción hasta su puesta en condiciones de 
funcionamiento.

d) Los utensilios y herramientas incorporados a elementos mecánicos se someterán a 
las normas valorativas y de amortización aplicables a dichos elementos.

Con carácter general, los utensilios y herramientas que no formen parte de una máquina, 
y cuyo período de utilización se estime inferior a un año, deberán cargarse como gasto del 
ejercicio. Si el período de su utilización fuese superior a un año, se recomienda, por razones 
de facilidad operativa, el procedimiento de regularización anual, mediante su recuento físico; 
las adquisiciones se adeudarán a la cuenta del inmovilizado, regularizando al final del 
ejercicio, en función del inventario practicado, con baja razonable por demérito.

Las plantillas y los moldes utilizados con carácter permanente en fabricaciones de serie 
deberán formar parte del inmovilizado material, calculándose su depreciación según el 
período de vida útil que se estime.

Los moldes por encargo, utilizados para fabricaciones aisladas, no deberán considerarse 
como inventariables, salvo que tengan valor neto realizable.
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e) Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos que la 
entidad lleva a cabo para sí misma, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. 
Las cuentas de inmovilizaciones materiales en curso, se cargarán por el importe de dichos 
gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la entidad 
para sí misma.

f) Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material 
generadores de flujos de efectivo serán incorporados al activo como mayor valor del bien en 
la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de 
su vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos que se hayan 
sustituido.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no 
generadores de flujos de efectivo serán incorporados al activo como mayor valor del bien en 
la medida en que supongan un incremento de la capacidad de servicio del citado activo, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos que se hayan sustituido.

g) En la determinación del importe del inmovilizado material se tendrá en cuenta la 
incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe 
equivalente a estos costes se amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, 
durante el período que medie hasta la gran reparación. Si estos costes no estuvieran 
especificados en la adquisición o construcción, a efectos de su identificación, podrá utilizarse 
el precio actual de mercado de una reparación similar.

Cuando se realice la gran reparación, su coste se reconocerá en el valor contable del 
inmovilizado como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su 
reconocimiento. Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que 
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.

h) En los acuerdos que, de conformidad con la norma relativa a arrendamientos y otras 
operaciones de naturaleza similar, deban calificarse como arrendamientos operativos, las 
inversiones realizadas por el arrendatario que no sean separables del activo arrendado o 
cedido en uso, se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando cumplan la definición 
de activo. La amortización de estas inversiones se realizará en función de su vida útil que 
será la duración del contrato de arrendamiento o cesión –incluido el período de renovación 
cuando existan evidencias que soporten que la misma se va a producir–, cuando ésta sea 
inferior a la vida económica del activo.

4.ª Inversiones inmobiliarias.
Los criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material, se 

aplicarán a las inversiones inmobiliarias.
5.ª Inmovilizado intangible.
Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplicarán a 

los elementos del inmovilizado intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación y de lo 
previsto en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

1. Reconocimiento.
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso 

que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento 
contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, cumpla el criterio de 
identificabilidad.

El citado criterio de identificabilidad implica que el inmovilizado cumpla alguno de los dos 
requisitos siguientes:

a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la entidad y vendido, cedido, 
entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.

b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos 
sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos u obligaciones.

En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos ocasionados 
con motivo del establecimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o 
denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que se hayan 
generado internamente.
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2. Valoración posterior.
La entidad apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o indefinida. 

Un inmovilizado intangible tendrá una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un 
análisis de todos los factores relevantes, no haya un límite previsible del período a lo largo 
del cual se espera que el activo genere rendimientos aprovechables para la entidad.

Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortizará, 
aunque deberá analizarse su eventual deterioro siempre que existan indicios del mismo y al 
menos anualmente. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado 
se revisará cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan 
seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. En caso contrario, se cambiará 
la vida útil de indefinida a definida, procediéndose según lo dispuesto en relación con los 
cambios en la estimación contable, salvo que se tratara de un error.

6.ª Normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
En particular se aplicarán las normas que se expresan con respecto a los bienes y 

derechos que en cada caso se indican:
a) Investigación y desarrollo.
a1) Gastos de investigación y desarrollo que cumplan la definición de inmovilizado no 

generador de flujos de efectivo.
Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en que se realicen. No obstante 

podrán activarse como inmovilizado intangible desde el momento en que cumplan las 
siguientes condiciones:

– Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente 
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.

– Tener motivos fundados del éxito técnico y de la generación de un potencial de servicio 
en la actividad futura de la entidad del proyecto o proyectos de que se trate.

Los gastos de investigación que figuren en el activo deberán amortizarse durante su vida 
útil, y siempre dentro del plazo de cinco años; en el caso en que existan dudas razonables 
sobre el éxito técnico del proyecto o de la generación de un potencial de servicio en la 
actividad futura de la entidad, los importes registrados en el activo deberán imputarse 
directamente a pérdidas del ejercicio.

Los gastos de desarrollo, cuando se cumplan las condiciones indicadas para la 
activación de los gastos de investigación, se reconocerán en el activo y deberán amortizarse 
durante su vida útil, que, en principio, se presume, salvo prueba en contrario, que no es 
superior a cinco años; en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico del 
proyecto o de la generación de un potencial de servicio en la actividad futura de la entidad, 
los importes registrados en el activo deberán imputarse directamente a pérdidas del 
ejercicio.

a2) Gastos de investigación y desarrollo que cumplan la definición de inmovilizado 
generador de flujos de efectivo.

Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en que se realicen. No obstante 
podrán activarse como inmovilizado intangible desde el momento en que cumplan las 
siguientes condiciones:

– Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente 
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.

– Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del 
proyecto o proyectos de que se trate.

Los gastos de investigación que figuren en el activo deberán amortizarse durante su vida 
útil, y siempre dentro del plazo de cinco años; en el caso en que existan dudas razonables 
sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes 
registrados en el activo, deberán imputarse directamente a pérdidas del ejercicio.

Los gastos de desarrollo, cuando se cumplan las condiciones indicadas para la 
activación de los gastos de investigación, se reconocerán en el activo y deberán amortizarse 
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durante su vida útil, que, en principio, se presume, salvo prueba en contrario, que no es 
superior a cinco años; en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la 
rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo deberán 
imputarse directamente a pérdidas del ejercicio.

b) Propiedad industrial. Se contabilizarán en este concepto, los gastos de desarrollo 
capitalizados cuando se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el coste de 
registro y formalización de la propiedad industrial, sin perjuicio de los importes que también 
pudieran contabilizarse por razón de adquisición a terceros de los derechos 
correspondientes. Deben ser objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro 
según lo especificado con carácter general para los inmovilizados intangibles.

c) Derechos de traspaso. Sólo podrán figurar en el activo cuando su valor se ponga de 
manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, debiendo ser objeto de amortización y 
corrección valorativa por deterioro según lo especificado con carácter general para los 
inmovilizados intangibles.

d) Los programas de ordenador que cumplan los criterios de reconocimiento del 
apartado 1 de la norma relativa al inmovilizado intangible, se incluirán en el activo, tanto los 
adquiridos a terceros como los elaborados por la propia entidad para sí misma, utilizando los 
medios propios de que disponga, entendiéndose incluidos entre los anteriores los gastos de 
desarrollo de las páginas web.

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación 
informática.

Se aplicarán los mismos criterios de registro y amortización que los establecidos para los 
gastos de desarrollo, aplicándose respecto a la corrección valorativa por deterioro los 
criterios especificados con carácter general para los inmovilizados intangibles.

e) Otros inmovilizados intangibles. Además de los elementos intangibles anteriormente 
mencionados, existen otros que serán reconocidos como tales en balance, siempre que 
cumplan los criterios contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad y los requisitos 
especificados en estas normas de registro y valoración. Entre tales elementos se pueden 
mencionar los siguientes: concesiones administrativas, derechos comerciales, propiedad 
intelectual o licencias.

Los elementos anteriores deben ser objeto de amortización y corrección valorativa por 
deterioro según lo especificado con carácter general para los inmovilizados intangibles.

7.ª Bienes del Patrimonio Histórico.
1. Ámbito de aplicación.
La expresión «bienes del Patrimonio Histórico» se aplica a aquellos elementos recogidos 

en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la 
comunidad considera oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo 
uno de sus rasgos característicos el hecho de que no se pueden reemplazar.

2. Valoración inicial y posterior de los bienes del Patrimonio Histórico.
Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplicarán a 

los bienes del Patrimonio Histórico, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación.
Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizarán de 

acuerdo con el siguiente criterio:
a) En la determinación del precio de adquisición se tendrá en cuenta la incidencia de los 

costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a 
estos costes se amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, durante el período 
que medie hasta la gran reparación. Si estos costes no estuvieran especificados en la 
adquisición o construcción, a efectos de su identificación, podrá utilizarse el precio actual de 
mercado de una reparación similar.

b) Cuando se realice la gran reparación, su coste se reconocerá en el valor contable del 
bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su 
reconocimiento. Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que 
pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.
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Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se puedan valorar de forma fiable su 
precio de adquisición estará constituido por los gastos de acondicionamiento, en función de 
sus características originales. No formarán parte del valor de estos bienes las instalaciones y 
elementos distintos de los consustanciales que formen parte de los mismos o de su exorno 
aunque tengan carácter de permanencia. Tales instalaciones y elementos se inscribirán en el 
balance en la partida correspondiente a su naturaleza.

Los bienes del Patrimonio Histórico no se someterán a amortización cuando su potencial 
de servicio sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean indefinidas, sin 
que los mismos sufran desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.

Las obras de arte y objetos de colección que no tengan la calificación de bienes del 
Patrimonio Histórico deberán ser objeto de amortización, salvo que la entidad acredite que la 
vida útil de dichos bienes también es indefinida.

8.ª Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.
Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con 

independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, 
a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a 
utilizar un activo durante un período de tiempo determinado, con independencia de que el 
arrendador quede obligado a prestar servicios en relación con la explotación o 
mantenimiento de dicho activo.

La calificación de los contratos como arrendamientos financieros u operativos depende 
de las circunstancias de cada una de las partes del contrato por lo que podrán ser calificados 
de forma diferente por el arrendatario y el arrendador.

1. Arrendamiento financiero.
1.1 Concepto.
Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se deduzca 

que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo objeto del contrato, dicho acuerdo deberá calificarse como arrendamiento 
financiero, y se registrará según los términos establecidos en los apartados siguientes.

En un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, se presumirá que 
se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, 
cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción. También se 
presumirá, salvo prueba en contrario, dicha transferencia, aunque no exista opción de 
compra, entre otros, en los siguientes casos:

a) Contratos de arrendamiento en los que la propiedad del activo se transfiere, o de sus 
condiciones se deduzca que se va a transferir, al arrendatario al finalizar el plazo del 
arrendamiento.

b) Contratos en los que el plazo del arrendamiento coincida o cubra la mayor parte de la 
vida económica del activo, y siempre que de las condiciones pactadas se desprenda la 
racionalidad económica del mantenimiento de la cesión de uso.

El plazo del arrendamiento es el período no revocable para el cual el arrendatario ha 
contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier período adicional en el que éste 
tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que al 
inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará tal 
opción.

c) En aquellos casos en los que, al comienzo del arrendamiento, el valor actual de los 
pagos mínimos acordados por el arrendamiento suponga la práctica totalidad del valor 
razonable del activo arrendado. En los pagos mínimos acordados se incluye el pago por la 
opción de compra cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio y cualquier importe 
que se haya garantizado, directa o indirectamente, y se excluyen las cuotas de carácter 
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

d) Cuando las especiales características de los activos objeto del arrendamiento hacen 
que su utilidad quede restringida al arrendatario.

e) El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas 
por el arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario.
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f) Los resultados derivados de las fluctuaciones en el valor razonable del importe residual 
recaen sobre el arrendatario.

g) El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo 
período, con unos pagos por arrendamiento que sean sustancialmente inferiores a los 
habituales del mercado.

1.2 Contabilidad del arrendatario.
El arrendatario, en el momento inicial, registrará un activo de acuerdo con su naturaleza, 

según se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, y un pasivo 
financiero por el mismo importe, que será el valor razonable del activo arrendado calculado 
al inicio del mismo, sin incluir los impuestos repercutibles por el arrendador. Adicionalmente, 
los gastos directos iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario 
deberán considerarse como mayor valor del activo.

La carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se 
imputará a la cuenta de resultados del ejercicio en que se devengue, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente, entendidas como los pagos por 
arrendamiento cuyo importe no es fijo sino que depende de la evolución futura de una 
variable, serán gastos del ejercicio en que se incurra en ellas.

El arrendatario aplicará a los activos que tenga que reconocer en el balance como 
consecuencia del arrendamiento los criterios de amortización, deterioro y baja que les 
correspondan según su naturaleza y a la baja de los pasivos financieros lo dispuesto en el 
apartado 3 de la norma sobre pasivos financieros.

1.3 Contabilidad del arrendador.
El arrendador, en el momento inicial, reconocerá un crédito por el valor actual de los 

pagos mínimos a recibir por el arrendamiento más el valor residual del activo aunque no esté 
garantizado.

El arrendador reconocerá el resultado derivado de la operación de arrendamiento según 
lo dispuesto en el apartado 4 de la norma sobre inmovilizado material, salvo cuando sea el 
fabricante o distribuidor del bien arrendado, en cuyo caso se considerarán operaciones de 
tráfico comercial y se aplicarán los criterios contenidos en la norma relativa a ingresos por 
ventas y prestación de servicios.

La diferencia entre el crédito contabilizado en el activo del balance y la cantidad a cobrar, 
correspondiente a intereses no devengados, se imputará a la cuenta de resultados del 
ejercicio en que dichos intereses se devenguen, de acuerdo con el método del tipo de interés 
efectivo.

Las correcciones de valor por deterioro y la baja de los créditos registrados como 
consecuencia del arrendamiento se tratarán aplicando los criterios de los apartados 2.1.3 y 4 
de la norma relativa a activos financieros.

2. Arrendamiento operativo.
Se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el 

derecho a usar un activo durante un período de tiempo determinado, a cambio de percibir un 
importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de 
carácter financiero.

Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de los 
acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, respectivamente, como ingreso y 
gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de 
resultados.

Cualquier cobro o pago que pudiera hacerse al contratar un derecho de arrendamiento 
calificado como operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado por el arrendamiento 
que se imputará a resultados a lo largo del período de arrendamiento a medida que se cedan 
o reciban los beneficios económicos del activo arrendado.

3. Venta con arrendamiento financiero posterior.
Cuando por las condiciones económicas de una enajenación, conectada al posterior 

arrendamiento de los activos enajenados, se desprenda que se trata de un método de 
financiación y, en consecuencia, se trate de un arrendamiento financiero, el arrendatario no 
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variará la calificación del activo, ni reconocerá beneficios ni pérdidas derivadas de esta 
transacción. Adicionalmente, registrará el importe recibido con abono a una partida que 
ponga de manifiesto el correspondiente pasivo financiero.

La carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se 
imputará a la cuenta de resultados del ejercicio en que se devengue, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente serán gastos del ejercicio en que 
se incurra en ellas.

El arrendador contabilizará el correspondiente activo financiero de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 1.3 de esta norma.

4. Arrendamientos de terrenos y edificios.
Los arrendamientos conjuntos de terrenos y edificios se clasificarán como operativos o 

financieros con los mismos criterios que los arrendamientos de otro tipo de activo.
No obstante, como normalmente el terreno tiene una vida económica indefinida, en un 

arrendamiento financiero conjunto, los componentes de terreno y edificio se considerarán de 
forma separada, clasificándose el correspondiente terreno como un arrendamiento operativo, 
salvo que se espere que el arrendatario adquiera la propiedad al final del período de 
arrendamiento.

A estos efectos, los pagos mínimos por el arrendamiento se distribuirán entre el terrero y 
el edificio en proporción a los valores razonables relativos que representan los derechos de 
arrendamiento de ambos componentes, a menos que tal distribución no sea fiable, en cuyo 
caso todo el arrendamiento se clasificará como financiero, salvo que resulte evidente que es 
operativo.

9.ª Activos financieros.
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes activos financieros:
– Efectivo y otros activos líquidos equivalentes; es decir, la tesorería depositada en la 

caja de la entidad, los depósitos bancarios a la vista y los activos financieros que sean 
convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera 
superior a tres meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y 
formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la entidad;

– Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
– Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
– Valores representativos de deuda de otras entidades adquiridos: tales como las 

obligaciones, bonos y pagarés;
– Instrumentos de patrimonio de otras entidades adquiridos: acciones, participaciones en 

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
– Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, 

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
– Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 

créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar.
Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de 

patrimonio de otra entidad, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo 
financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones 
potencialmente favorables.

Un derivado financiero es un instrumento financiero que cumple las características 
siguientes:

1. Su valor cambia en respuesta a los cambios en variables tales como los tipos de 
interés, los precios de instrumentos financieros y materias primas cotizadas, los tipos de 
cambio, las calificaciones crediticias y los índices sobre ellos y que en el caso de no ser 
variables financieras no han de ser específicas para una de las partes del contrato.

2. No requiere una inversión inicial o bien requiere una inversión inferior a la que 
requieren otro tipo de contratos en los que se podría esperar una respuesta similar ante 
cambios en las condiciones de mercado.

3. Se liquida en una fecha futura.
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Asimismo, esta norma es aplicable en el tratamiento de las transferencias de activos 
financieros, como los descuentos comerciales y las operaciones de «factoring».

1. Reconocimiento.
La entidad reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en una 

parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
2. Valoración.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las 

siguientes categorías:
1. Activos financieros a coste amortizado.
2. Activos financieros mantenidos para negociar.
3. Activos financieros a coste.
2.1 Activos financieros a coste amortizado.
En esta categoría se clasificarán, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 

siguiente, los:
a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros (clientes y 

deudores varios) que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por 
operaciones de tráfico de la entidad, y

b) Otros activos financieros a coste amortizado: son aquellos activos financieros que no 
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros 
son de cuantía determinada o determinable. Es decir, comprende a los créditos distintos del 
tráfico comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los 
depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos 
constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio.

2.1.1 Valoración inicial.
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, 

que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán 
registrarse en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así 
como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el 
corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no sea significativo.

2.1.2 Valoración posterior.
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. 

Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método 
del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en 
participación y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o 
la pérdida, respectivamente, que correspondan a la entidad como partícipe no gestor, y 
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor 
nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

2.1.3 Deterioro del valor.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas 

necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de 
un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados 
colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido 
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después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su 
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 
Para los activos financieros a tipo de interés variable, se empleará el tipo de interés efectivo 
que corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones 
contractuales. En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros 
se podrán utilizar modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos.

En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se utilizará el 
valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para 
considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la entidad.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de 
dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del 
deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha 
de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

2.2 Activos financieros mantenidos para negociar.
Se considera que un activo financiero (préstamo o crédito comercial o no, valor 

representativo de deuda, instrumento de patrimonio o derivado) se posee para negociar 
cuando:

a) Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo (por ejemplo: 
valores representativos de deuda, cualquiera que sea su plazo de vencimiento, o 
instrumentos de patrimonio, cotizados, que se adquieren para venderlos en el corto plazo), o

b) Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía 
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura. A estos efectos:

– Un contrato de garantía financiera es aquel que exige que el emisor efectúe pagos 
específicos para reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor 
específico incumpla su obligación de pago de acuerdo con las condiciones, originales o 
modificadas, de un instrumento de deuda, tal como una fianza o un aval.

– Un derivado es designado como instrumento de cobertura para cubrir un riesgo 
específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta de resultados, como 
puede ser la cobertura del riesgo de tipo de cambio relacionado con compras y ventas en 
moneda extranjera o la contratación de una permuta financiera para cubrir el riesgo de tipo 
de interés.

La entidad no podrá reclasificar un activo financiero incluido inicialmente en esta 
categoría a otras, salvo cuando proceda calificar a una inversión como inversión en el 
patrimonio de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

No se podrá reclasificar ningún activo financiero incluido en las restantes categorías 
previstas en esta norma, a la categoría de mantenidos para negociar.

2.2.1 Valoración inicial.
Los activos financieros mantenidos para negociar se valorarán inicialmente por el coste, 

que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de resultados 
del ejercicio.

Tratándose de instrumentos de patrimonio formará parte de la valoración inicial el 
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen 
adquirido.

2.2.2 Valoración posterior.
Los activos financieros mantenidos para negociar se valorarán por su valor razonable, 

sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los 
cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de resultados del 
ejercicio.
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2.3 Activos financieros a coste.
En esta categoría se clasificarán las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas, tal como éstas se definen en la norma 10.ª de elaboración de las 
cuentas anuales, y los demás instrumentos de patrimonio salvo que a estos últimos les sea 
aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 anterior.

2.3.1 Valoración inicial.
Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta categoría se 

valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, debiéndose 
aplicar, en su caso, para las participaciones en entidades del grupo, el criterio incluido en el 
apartado 2 de la norma relativa a operaciones entre entidades del grupo y los criterios para 
determinar el coste de la combinación establecidos en la norma sobre combinaciones de 
negocios del Plan General de Contabilidad.

Formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de 
suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

2.3.2 Valoración posterior.
Las inversiones en instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valorarán 

por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro.

Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se 
aplicará el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por 
éstos los valores que tienen iguales derechos.

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de 
los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable 
de los respectivos activos. Dicho coste se determinará aplicando alguna fórmula valorativa 
de general aceptación.

2.3.3 Deterioro del valor.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas 

necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión 
no será recuperable.

El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el 
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos 
los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la 
inversión, calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como 
consecuencia del reparto de dividendos realizado por la entidad participada y de la 
enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de 
su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la entidad 
participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja 
en cuentas.

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en el patrimonio de 
entidades del grupo, multigrupo y asociadas, en la estimación del deterioro de esta clase de 
activos se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por 
las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración,

En las inversiones en el patrimonio de entidades que no sean del grupo, multigrupo o 
asociadas admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo 
futuros se utilizará el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente 
fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la entidad. 
Tratándose de inversiones no admitidas a cotización, se tomará en consideración el 
patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la 
fecha de la valoración,

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del 
deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
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3. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 

momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de resultados. Los 
intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos 
cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos 
devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos 
acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, se 
entenderá por «intereses explícitos» aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés 
contractual del instrumento financiero.

Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados 
generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes 
superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se 
reconocerán como ingresos, y minorarán el valor contable de la inversión.

4. Baja de activos financieros.
La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los 

derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente 
se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del 
activo (tal como las ventas en firme de activos o las ventas de activos financieros con pacto 
de recompra por su valor razonable).

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de 
baja el activo financiero (como es el caso del descuento de efectos, del «factoring con 
recurso», de las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al 
precio de venta más un interés, de las cesiones de activos en las que la entidad cedente 
retiene el riesgo de crédito o la obligación de pagar intereses hasta que se cobre el principal 
al deudor), se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes 
recibidos.

10.ª Pasivos financieros.
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes pasivos financieros:
– Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
– Deudas con entidades de crédito;
– Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
– Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, 

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
– Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o entidades que no sean entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos 
exigidos por terceros sobre participaciones.

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como 
pasivos financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su 
realidad económica supongan para la entidad una obligación contractual, directa o indirecta, 
de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros 
con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento 
financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor 
el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o 
determinable.

1. Reconocimiento.
La entidad reconocerá un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una 

parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
2. Valoración.
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Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las 
siguientes categorías:

1. Pasivos financieros a coste amortizado.
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar.
2.1 Pasivos financieros a coste amortizado.
En esta categoría se clasificarán, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 

siguiente, los:
a) Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios): son aquellos 

pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tráfico de la entidad, y

b) Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no 
siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

2.1.1 Valoración inicial.
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, 

que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la entidad cuando se originen las deudas con 
terceros, podrán registrarse en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento 
inicial.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así 
como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 
importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

2.1.2 Valoración posterior.
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. 

Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método 
del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en 
participación y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o 
la pérdida, respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor 
nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

2.2 Pasivos financieros mantenidos para negociar.
Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea un 

instrumento financiero derivado según se define en la norma sobre activos financieros, 
siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como 
instrumento de cobertura, según se definen en el apartado 2.2.b) de la norma relativa a 
activos financieros.

En ningún caso la entidad podrá reclasificar un pasivo financiero incluido inicialmente en 
esta categoría a la de pasivos financieros a coste amortizado, ni viceversa.

Valoración inicial y posterior.
En la valoración de los pasivos financieros incluidos en esta categoría se aplicarán los 

criterios señalados en el apartado 2.2 de la norma relativa a activos financieros.
3. Baja de pasivos financieros.
La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 

También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la 
intención de recolocarlos en el futuro.

Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará 
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la baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De 
la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un 
pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se 
haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o 
pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de resultados del ejercicio en que tenga lugar.

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El 
coste amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, 
que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación 
con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente 
diferentes cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, 
incluyendo las comisiones netas cobradas o pagadas, sea diferente, al menos en un diez por 
ciento del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original, 
actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste.

11.ª Contratos financieros particulares.
1. Activos financieros híbridos.
Los activos financieros híbridos son aquellos que combinan un contrato principal no 

derivado y un derivado financiero, denominado derivado implícito, que no puede ser 
transferido de manera independiente y cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo 
del activo híbrido varían de forma similar a los flujos de efectivo del derivado considerado de 
forma independiente (por ejemplo, bonos referenciados al precio de unas acciones o a la 
evolución de un índice bursátil).

Los activos financieros híbridos se valorarán, inicialmente por el coste, que equivaldrá al 
valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de resultados del ejercicio.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, se valorarán por su valor razonable, sin 
deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios 
que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de resultados del 
ejercicio. Excepcionalmente, en aquellos casos en que el valor razonable no esté a 
disposición de la entidad, se podrán valorar al coste, menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

En caso de que la entidad posea activos financieros híbridos valorados por su valor 
razonable creará a efectos de valoración y presentación de la información la categoría 
«Otros activos financieros a valor razonable».

2. Contratos que se mantengan con el propósito de recibir o entregar un activo no 
financiero.

Los contratos que se mantengan con el propósito de recibir o entregar un activo no 
financiero de acuerdo con las necesidades de compra, venta o utilización de dichos activos 
por parte de la entidad, se tratarán como anticipos a cuenta o compromisos, de compras o 
ventas, según proceda.

No obstante, se reconocerán y valorarán según lo dispuesto en relación con los 
derivados en las normas sobre activos y pasivos financieros, aquellos contratos que se 
puedan liquidar por diferencias, en efectivo o en otro instrumento financiero, o bien mediante 
el intercambio de instrumentos financieros o, aun cuando se liquiden mediante la entrega de 
un activo no financiero, la entidad tenga la práctica de venderlo en un período de tiempo 
corto e inferior al período normal del sector en que opere la entidad con la intención de 
obtener una ganancia por su intermediación o por las fluctuaciones de su precio, o el activo 
no financiero sea fácilmente convertible en efectivo.

12.ª Créditos y débitos por la actividad propia.
1. Ámbito de aplicación.
La presente norma se aplicará a los siguientes activos y pasivos:
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a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el 
desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y 
afiliados.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión 
de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines 
propios.

2. Valoración inicial y posterior de los créditos.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados 

u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se 
contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán 
por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará 
como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado.

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o 
por debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia 
entre el valor razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como 
un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su 
reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabilizará como un 
ingreso financiero en la cuenta de resultados.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas 
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de 
valor en estos activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos en este Plan de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas entidades sin fines lucrativos, para reconocer el 
deterioro de los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste 
amortizado.

3. Valoración inicial y posterior de los débitos.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con 

vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si 
el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre 
el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta 
de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del 
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo 
criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a 
evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

13.ª Existencias.
1. Valoración inicial.
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, ya sea 

el precio de adquisición o el coste de producción.
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el precio de 

adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la 
Hacienda Pública.

En las existencias que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de ser vendidas, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción, 
los gastos financieros, en los términos previstos en la norma sobre el inmovilizado material.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valorarán 
por su coste.

Los débitos por operaciones comerciales se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma relativa a pasivos financieros.

1.1 Precio de adquisición.
El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir 

cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares así como los intereses 
incorporados al nominal de los débitos, y se añadirán todos los gastos adicionales que se 
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produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta, tales como transportes, 
aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las 
existencias. No obstante lo anterior, podrán incluirse los intereses incorporados a los débitos 
con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

1.2 Coste de producción.
El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las 

materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al 
producto. También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes 
indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes 
correspondan al período de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya 
incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad 
normal de trabajo de los medios de producción.

1.3 Métodos de asignación de valor.
Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario 

de bienes intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del precio 
medio o coste medio ponderado. El método FIFO es aceptable y puede adoptarse si la 
entidad lo considerase más conveniente para su gestión. Se utilizará un único método de 
asignación de valor para todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares.

Cuando se trate de bienes no intercambiables entre sí o bienes producidos y segregados 
para un proyecto específico, el valor se asignará identificando el precio o los costes 
específicamente imputables a cada bien individualmente considerado.

1.4 Coste de las existencias en la prestación de servicios.
Los criterios indicados en los apartados precedentes resultarán aplicables para 

determinar el coste de las existencias de los servicios. En concreto, las existencias incluirán 
el coste de producción de los servicios en tanto aún no se haya reconocido el ingreso por 
prestación de servicios correspondiente conforme a lo establecido en la norma relativa a 
ingresos por ventas y prestación de servicios.

2. Valoración posterior.
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición 

o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas 
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de resultados.

En el caso de las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de 
producción, no se realizará corrección valorativa siempre que se espere que los productos 
terminados a los que se incorporen sean vendidos por encima del coste. Cuando proceda 
realizar corrección valorativa, el precio de reposición de las materias primas y otras materias 
consumibles puede ser la mejor medida disponible de su valor neto realizable.

Adicionalmente, los bienes o servicios que hubiesen sido objeto de un contrato de venta 
o de prestación de servicios en firme cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente, no 
serán objeto de la corrección valorativa, a condición de que el precio de venta estipulado en 
dicho contrato cubra, como mínimo, el coste de tales bienes o servicios, más todos los 
costes pendientes de realizar que sean necesarios para la ejecución del contrato.

Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias hubiesen 
dejado de existir, el importe de la corrección será objeto de reversión reconociéndolo como 
un ingreso en la cuenta de resultados.

3. Norma particular de existencias destinadas a fines propios de la entidad.
3.1 Ámbito de aplicación.
La presente norma se aplicará a las existencias destinadas a la entrega a los 

beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a 
cambio de una contraprestación significativamente inferior al valor de mercado.

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su valor 
razonable.
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3.2 Pérdidas por deterioro de valor.
A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto 

recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de 
reposición.

3.3 Entregas realizadas por las entidades sin contraprestación.
Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizarán 

como un gasto por el valor contable de los bienes entregados.
14.ª Moneda extranjera.
Una transacción en moneda extranjera es aquella cuyo importe se denomina o exige su 

liquidación en una moneda distinta del euro.
A los efectos de esta norma, los elementos patrimoniales se diferenciarán, según su 

consideración, en:
a) Partidas monetarias: son el efectivo, así como los activos y pasivos que se vayan a 

recibir o pagar con una cantidad determinada o determinable de unidades monetarias. Se 
incluyen, entre otros, los préstamos y otras partidas a cobrar, los débitos y otras partidas a 
pagar y las inversiones en valores representativos de deuda que cumplan los requisitos 
anteriores.

b) Partidas no monetarias: son los activos y pasivos que no se consideren partidas 
monetarias, es decir, que se vayan a recibir o pagar con una cantidad no determinada ni 
determinable de unidades monetarias. Se incluyen, entre otros, los inmovilizados materiales, 
inversiones inmobiliarias, inmovilizados intangibles, las existencias, las inversiones en el 
patrimonio de otras entidades que cumplan los requisitos anteriores, así como los anticipos a 
cuenta de compras o ventas.

1. Valoración inicial.
Toda transacción en moneda extranjera se convertirá al euro, mediante la aplicación al 

importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, es decir, del tipo de cambio 
utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de 
la transacción, entendida como aquella en la que se cumplan los requisitos para su 
reconocimiento.

Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del período (como máximo mensual) para 
todas las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo, en cada una de las clases de 
moneda extranjera en que éstas se hayan realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido 
variaciones significativas durante el intervalo de tiempo considerado.

2. Valoración posterior.
2.1 Partidas monetarias.
Al cierre del ejercicio se valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como 

el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha.
Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este 

proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se 
reconocerán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que surjan.

2.2 Partidas no monetarias.
2.2.1 Partidas no monetarias valoradas a coste histórico.
Se valorarán aplicando el tipo de cambio de la fecha de la transacción.
Cuando un activo denominado en moneda extranjera se amortice, las dotaciones a la 

amortización se calcularán sobre el importe en euros aplicando el tipo de cambio de la fecha 
en que fue registrado inicialmente.

La valoración así obtenida no podrá exceder, en cada cierre posterior, del importe 
recuperable en ese momento, aplicando a este valor, si fuera necesario, el tipo de cambio de 
cierre; es decir, de la fecha a la que se refieren las cuentas anuales.

Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a activos financieros, se deba 
determinar el patrimonio neto de una entidad participada corregido, en su caso, por las 
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plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración, se aplicará el tipo de cambio de cierre 
al patrimonio neto y a las plusvalías tácitas existentes a esa fecha.

2.2.2 Partidas no monetarias valoradas a valor razonable.
Se valorarán aplicando el tipo de cambio de la fecha de determinación del valor 

razonable, registrándose en el resultado del ejercicio cualquier diferencia de cambio incluida 
en las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la valoración.

15.ª Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y 
otros Impuestos indirectos.

El IVA soportado no deducible formará parte del precio de adquisición de los activos 
corrientes y no corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones 
gravadas por el impuesto. En el caso de autoconsumo interno, esto es, producción propia 
con destino al inmovilizado de la entidad, el IVA no deducible se adicionará al coste de los 
respectivos activos no corrientes.

No alterarán las valoraciones iniciales las rectificaciones en el importe del IVA soportado 
no deducible, consecuencia de la regularización derivada de la prorrata definitiva, incluida la 
regularización por bienes de inversión.

El IVA repercutido no formará parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas 
por dicho impuesto o del importe neto obtenido en la enajenación o disposición por otra vía 
en el caso de baja en cuentas de activos no corrientes.

Las reglas sobre el IVA soportado no deducible serán aplicables, en su caso, al IGIC y a 
cualquier otro impuesto indirecto soportado en la adquisición de activos o servicios, que no 
sea recuperable directamente de la Hacienda Pública.

Las reglas sobre el IVA repercutido serán aplicables, en su caso, al IGIC y a cualquier 
otro impuesto indirecto que grave las operaciones realizadas por la entidad y que sea 
recibido por cuenta de la Hacienda Pública. Sin embargo, se contabilizarán como gastos y 
por tanto no reducirán la cifra de negocios, aquellos tributos que para determinar la cuota a 
ingresar tomen como referencia la cifra de negocios u otra magnitud relacionada, pero cuyo 
hecho imponible no sea la operación por la que se transmiten los activos o se prestan los 
servicios.

16.ª Impuestos sobre beneficios.
Los impuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta norma son aquellos impuestos 

directos, que se liquidan a partir de un resultado de la entidad calculado de acuerdo con las 
normas fiscales.

Cuando dicho cálculo no se realice en función de las transacciones económicas reales, 
sino mediante la utilización de signos, índices y módulos objetivos, no se aplicará la parte de 
esta norma que corresponda al impuesto diferido, sin perjuicio de que cuando estos 
procedimientos se apliquen sólo parcialmente en el cálculo del impuesto o en la 
determinación de las rentas, puedan surgir activos o pasivos por impuesto diferido.

1. Activos y pasivos por impuesto corriente.
El impuesto corriente es la cantidad que satisface la entidad como consecuencia de las 

liquidaciones fiscales del impuesto o impuestos sobre el beneficio relativas a un ejercicio. A 
tal efecto, para determinar el impuesto corriente, el resultado contable deberá reducirse en el 
importe de los resultados procedentes de las actividades exentas.

Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las 
retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios 
anteriores y aplicadas efectivamente en éste, darán lugar a un menor importe del impuesto 
corriente. No obstante, aquellas deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del 
impuesto que tengan una naturaleza económica asimilable a las subvenciones, se podrán 
registrar de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 de esta norma y en la norma relativa a 
subvenciones, donaciones y legados recibidos.

El impuesto corriente correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, se 
reconocerá como un pasivo en la medida en que esté pendiente de pago. En caso contrario, 
si la cantidad ya pagada, correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, excediese 
del impuesto corriente por esos ejercicios, el exceso se reconocerá como un activo.
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2. Activos y pasivos por impuesto diferido.
2.1 Diferencias temporarias.
Las diferencias temporarias son aquellas derivadas de la diferente valoración, contable y 

fiscal, atribuida a los activos y pasivos de la entidad, en la medida en que tengan incidencia 
en la carga fiscal futura.

La valoración fiscal de un activo y pasivo denominada base fiscal es el importe atribuido 
a dicho elemento de acuerdo con la legislación fiscal aplicable. Puede existir algún elemento 
que tenga base fiscal aunque carezca de valor contable y, por tanto, no figure reconocido en 
el balance.

Estas diferencias se producen:
a) Normalmente por la existencia de diferencias temporales entre la base imponible y el 

resultado contable antes de impuestos, cuyo origen se encuentra en los diferentes criterios 
temporales de imputación empleados para determinar ambas magnitudes y que, por tanto, 
revierten en períodos subsiguientes.

b) En otros casos, tales como los derivados de los ingresos y gastos registrados 
directamente en el patrimonio neto que no se computan en la base imponible, como sucede 
con las subvenciones, donaciones y legados, siempre que los mismos difieran de los 
atribuidos a efectos fiscales.

Las diferencias temporarias se clasifican en:
a) Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas que darán lugar a mayores 

cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, 
normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se 
derivan.

b) Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas que darán lugar a menores 
cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, 
normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se 
derivan.

2.2 Pasivos por impuesto diferido.
En general, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias 

temporarias imponibles, a menos que éstas hubiesen surgido del reconocimiento inicial de 
un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y además no 
afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto.

Una combinación de negocios es una operación en la que una entidad adquiere el 
control de uno o varios negocios, según se definen en el apartado 2 de la norma relativa a 
operaciones entre entidades del grupo.

2.3 Activos por impuesto diferido.
De acuerdo con el principio de prudencia sólo se reconocerán activos por impuesto 

diferido en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales 
futuras que permitan la aplicación de estos activos.

Siempre que se cumpla la condición anterior, se reconocerá un activo por impuesto 
diferido en los supuestos siguientes:

a) Por las diferencias temporarias deducibles;
b) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales;
c) Por las deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden pendientes de 

aplicar fiscalmente.
Sin perjuicio de lo anterior, no se reconocerá un activo por impuesto diferido cuando la 

diferencia temporaria deducible haya surgido por el reconocimiento inicial de un activo o 
pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios, en los términos 
indicados en el apartado anterior, y además no afectó ni al resultado contable ni a la base 
imponible del impuesto.

En la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad reconsiderará los activos por impuesto 
diferido reconocidos y aquéllos que no haya reconocido anteriormente. En ese momento, la 
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entidad dará de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su 
recuperación, o registrará cualquier activo de esta naturaleza no reconocido anteriormente, 
siempre que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras en 
cuantía suficiente que permitan su aplicación.

3. Valoración de los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se 

espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o 
aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán según los tipos de gravamen 
esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada 
y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en 
que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

En su caso, la modificación de la legislación tributaria –en especial la modificación de los 
tipos de gravamen– y la evolución de la situación económica de la entidad dará lugar a la 
correspondiente variación en el importe de los pasivos y activos por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no deben ser descontados.
4. Gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios.
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprenderá la parte 

relativa al gasto (ingreso) por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto 
(ingreso) por el impuesto diferido.

El gasto o el ingreso por impuesto corriente se corresponderá con la cancelación de las 
retenciones y pagos a cuenta así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por 
impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponderá con el reconocimiento y la 
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 
reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al 
patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras 
ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

En el caso particular de una entidad en la que todas las diferencias temporarias al inicio 
y cierre del ejercicio hayan sido originadas por diferencias temporales entre la base 
imponible y el resultado contable antes de impuestos, el gasto o el ingreso por impuesto 
diferido se podrá valorar directamente mediante la suma algebraica de las cantidades 
siguientes, cada una con el signo que corresponda:

a) Los importes que resulten de aplicar el tipo de gravamen apropiado al importe de cada 
una de las diferencias indicadas, reconocidas o aplicadas en el ejercicio, y a las bases 
imponibles negativas a compensar en ejercicios posteriores, reconocidas o aplicadas en el 
ejercicio;

b) Los importes de las deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar en 
ejercicios posteriores, reconocidas o aplicadas en el ejercicio, así como, en su caso, por el 
reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al 
patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras 
ventajas fiscales en la cuota del impuesto que tengan una naturaleza económica asimilable a 
las subvenciones;

c) Los importes derivados de cualquier ajuste valorativo de los pasivos o activos por 
impuesto diferido, normalmente por cambios en los tipos de gravamen o de las 
circunstancias que afectan a la eliminación o reconocimiento posteriores de tales pasivos o 
activos.

Tanto el gasto o el ingreso por impuesto corriente como diferido, se inscribirán en la 
cuenta de resultados. No obstante, los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido 
que se relacionen con una transacción o suceso que se hubiese reconocido directamente en 
una partida del patrimonio neto, se reconocerán con cargo o abono a dicha partida.

Cuando la modificación de la legislación tributaria o la evolución de la situación 
económica de la entidad hayan dado lugar a una variación en el importe de los pasivos y 
activos por impuesto diferido, dichos ajustes constituirán un ingreso o gasto, según 
corresponda, por impuesto diferido, en la cuenta de resultados, excepto en la medida en que 
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se relacionen con partidas que por aplicación de las normas de este Plan de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos, debieron ser previamente cargadas o 
abonadas directamente a patrimonio neto, en cuyo caso se imputarán directamente en éste.

17.ª Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas.
1. Gastos.
1.1 Criterio general de reconocimiento.
Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del 

ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente 
financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento 
en que se apruebe su concesión.

1.2 Reglas de imputación temporal.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se 

completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su 
consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en 

cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione 
el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico, 
cada uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios 
razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

1.3 Gastos de carácter plurianual.
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter 

plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su 
concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

1.4 Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de 
eventos futuros.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.1 de la presente norma, los desembolsos 
relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, 
etcétera) se reconocerán en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha 
en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del 
inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla 
la definición de activo.

2. Ingresos.
En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se 

tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el 

importe acordado.
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que 

correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 

patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se 
produzcan.

d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.
18.ª Ingresos por ventas y prestación de servicios.
1. Aspectos comunes.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se 

valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los 
mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o 
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servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas 
similares que la entidad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de 
los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos 
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés 
contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios 
que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los 
impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán 
parte de los ingresos.

Los créditos por operaciones comerciales se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma relativa a activos financieros.

No se reconocerá ningún ingreso por la permuta de bienes o servicios, por operaciones 
de tráfico, de similar naturaleza y valor.

Con el fin de contabilizar los ingresos atendiendo al fondo económico de las 
operaciones, puede ocurrir que los componentes identificables de una misma transacción 
deban reconocerse aplicando criterios diversos, como una venta de bienes y los servicios 
anexos; a la inversa, transacciones diferentes pero ligadas entre sí se tratarán 
contablemente de forma conjunta.

Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como 
ingresos por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como 
improbable se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un 
menor ingreso.

2. Ingresos por ventas.
Sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se 

cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos 

inherentes a la propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica. Se 
presumirá que no se ha producido la citada transferencia, cuando el comprador posea el 
derecho de vender los bienes a la entidad y ésta la obligación de recomprarlos, por el precio 
de venta inicial más la rentabilidad normal que obtendría un prestamista.

b) La entidad no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos, en un grado 
asociado normalmente con su propiedad, ni retiene el control efectivo de los mismos.

c) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
d) Es probable que la entidad reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados 

de la transacción, y
e) Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con 

fiabilidad.
3. Ingresos por prestación de servicios.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de la 

transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de 
realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.

En consecuencia, sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de 
servicios cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
b) Es probable que la entidad reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados 

de la transacción.
c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser 

valorado con fiabilidad, y
d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.
La entidad revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, 

a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, 
necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no 
pueda ser estimado con fiabilidad.
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Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda 
ser estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos 
reconocidos se consideren recuperables.

19.ª Provisiones y contingencias.
1. Reconocimiento.
La entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los 

criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la 
Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se 
cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, 
contractual o por una obligación implícita o tácita. En este último caso, su nacimiento se sitúa 
en la expectativa válida creada por la entidad frente a terceros, de asunción de una 
obligación por parte de aquélla.

En la memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre las contingencias que 
tenga la entidad relacionadas con obligaciones distintas a las mencionadas en el párrafo 
anterior.

2. Valoración.
De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán 

en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del 
importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los 
ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se 
vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, 
y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de 
descuento.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no 
supondrá una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el 
activo de la entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de 
que dicho reembolso será percibido. El importe por el que se registrará el citado activo no 
podrá exceder del importe de la obligación registrada contablemente. Sólo cuando exista un 
vínculo legal o contractual, por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del 
cual la entidad no esté obligada a responder, se tendrá en cuenta para estimar el importe por 
el que, en su caso, figurará la provisión.

20.ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
1. Reconocimiento.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter 

general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al 
excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma 
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo 
con los criterios que se detallan en el apartado 3 de esta norma. Las subvenciones, 
donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad 
específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se 
reconozcan.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, 
fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de 
dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los 
fondos propios de la entidad. También se reconocerán directamente en los fondos propios, 
las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos 
efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las 
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su 
recepción.

En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se aplicarán los 
siguientes criterios:
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a) Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificarán de no reintegrables cuando se 
haya adquirido el correspondiente activo.

Si las condiciones del otorgamiento exigen mantener la inversión durante un 
determinado número de años, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio 
se haya realizado la inversión y no existan dudas razonables de que se mantendrá en el 
período fijado en los términos de la concesión.

En particular, se aplicará este criterio cuando las condiciones del otorgamiento obliguen 
a invertir permanentemente el importe recibido en un activo financiero, y a destinar el 
rendimiento de esa inversión exclusivamente al cumplimiento de los fines o actividad propia. 
El rendimiento que origine la inversión se contabilizará siguiendo los criterios generales de 
registro y valoración establecidos para los activos financieros.

b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si 
las condiciones del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en condiciones 
de funcionamiento, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya 
ejecutado la actuación, total o parcialmente.

En el supuesto de ejecución parcial, la subvención se calificará como no reintegrable en 
proporción a la obra ejecutada, siempre que no existan dudas razonables de que concluirá la 
construcción del activo o la ejecución de las actuaciones de mejora, renovación o ampliación 
según las condiciones establecidas en el acuerdo de concesión.

c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, si las 
condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación de 
que se han realizado las correspondientes actividades, por ejemplo, la realización de cursos 
de formación, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya 
ejecutado la actuación, total o parcialmente.

En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no 
reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de 
que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento.

Si la entidad invierte los fondos recibidos en un activo financiero de forma transitoria a la 
espera de aplicarlos a su finalidad, el rendimiento que origine la inversión se contabilizará 
siguiendo los criterios generales de registro y valoración establecidos para el citado 
elemento patrimonial, sin perjuicio de que el rendimiento de la inversión también deba 
aplicarse a la finalidad para la que fue otorgada la ayuda.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no 
sea la beneficiaria de los fondos recibidos, sino que actúe como un mero intermediario entre 
el concedente y sus destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en su 
cuenta de resultados, debiéndose registrar únicamente los movimientos de tesorería que se 
produzcan, sin perjuicio de que si pudieran derivarse responsabilidades a la entidad por el 
buen fin de la ayuda recibida, ésta debería contabilizar la correspondiente provisión.

2. Valoración.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor 

razonable del importe concedido.
Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o 

servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda 
determinarse de manera fiable.

3. Criterios de imputación al excedente del ejercicio.
La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que 

tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.
En este sentido, el criterio de imputación de una subvención, donación o legado de 

carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o 
legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a 
la cancelación del mismo tipo de pasivo.

A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, habrá que distinguir entre los 
siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:

a) Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos 
en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
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b) Cuando se obtengan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los 
siguientes casos:

b.1) Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán 
como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese 
período para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, 
corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Se aplicará este mismo criterio si la 
ayuda tiene como finalidad compensar los gastos por grandes reparaciones a efectuar en los 
bienes del Patrimonio Histórico.

b.2) Bienes del Patrimonio Histórico: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se 
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance o, en su 
caso, en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese período para los 
citados elementos.

b.3) Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se 
imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección 
valorativa por deterioro o baja en balance.

b.4) Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca 
su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

b.5) Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se 
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación 
específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de enajenación del activo recibido, si la entidad 
estuviera obligada a destinar la contraprestación obtenida de manera simultánea a la 
adquisición de un activo de la misma naturaleza, la subvención, donación o legado se 
imputará como ingreso del ejercicio en el que cese la citada restricción.

Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por 
deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.

4. Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin contraprestación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de esta norma, en las cesiones de bienes y 

servicios a título gratuito que a continuación se detallan se aplicarán los siguientes criterios.
4.1 Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado.
La entidad reconocerá un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable 

atribuible al derecho de uso cedido. Asimismo, registrará un ingreso directamente en el 
patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base 
sistemática y racional, de acuerdo con los criterios incluidos en el apartado 3 de esta norma.

El citado derecho se amortizará de forma sistemática en el plazo de la cesión. 
Adicionalmente, las inversiones realizadas por la entidad que no sean separables del terreno 
cedido en uso se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando cumplan la definición 
de activo.

Estas inversiones se amortizarán en función de su vida útil, que será el plazo de la 
cesión –incluido el período de renovación cuando existan evidencias que soporten que la 
misma se va a producir–, cuando ésta sea inferior a su vida económica. En particular, 
resultará aplicable este tratamiento contable a las construcciones que la entidad edifique 
sobre el terreno, independientemente de que la propiedad recaiga en el cedente o en la 
entidad.

4.2 Cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo 
determinado.

Si junto al terreno se cede una construcción el tratamiento contable será el descrito en el 
apartado 4.1 de la presente norma. No obstante, si el plazo de cesión es superior a la vida 
útil de la construcción, considerando el fondo económico de la operación, el derecho de uso 
atribuible a la misma se contabilizará como un inmovilizado material, amortizándose con 
arreglo a los criterios generales aplicables a estos elementos patrimoniales. Este mismo 
tratamiento resultará aplicable al terreno si se cede por tiempo indefinido.
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4.3 Cesión del inmueble de forma gratuita por un período de un año prorrogable por 
períodos iguales, o por tiempo indefinido.

Si la cesión se pacta por un período de un año, renovable por períodos iguales, o por un 
período indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada 
ejercicio, la entidad no contabilizará activo alguno, limitándose a reconocer todos los años un 
gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de 
resultados por la mejor estimación del derecho cedido.

No obstante, cuando existan indicios que pudieran poner de manifiesto que dichas 
prórrogas se acordarán de forma permanente sin imponer condiciones a la entidad, distintas 
de la simple continuidad en sus actividades, el tratamiento contable de la operación deberá 
asimilarse al supuesto descrito en el apartado 4.2. En el supuesto de cesiones por un 
período indefinido se aplicará un tratamiento similar.

4.4 Servicios recibidos sin contraprestación.
La entidad reconocerá en la cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza 

y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor 
razonable del servicio recibido.

21.ª Negocios conjuntos.
1. Ámbito de aplicación.
Un negocio conjunto es una actividad económica controlada conjuntamente por dos o 

más personas físicas o jurídicas. A estos efectos, control conjunto es un acuerdo estatutario 
o contractual en virtud del cual dos o más personas, que serán denominadas en la presente 
norma «partícipes», convienen compartir el poder de dirigir las políticas financiera y de 
explotación sobre una actividad económica con el fin de obtener beneficios económicos, de 
tal manera que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a 
la actividad requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.

2. Categorías de negocios conjuntos.
Los negocios conjuntos pueden ser:
a) Negocios conjuntos que no se manifiestan a través de la constitución de una entidad 

ni el establecimiento de una estructura financiera independiente de los partícipes, como son 
las uniones temporales de empresas y las comunidades de bienes, y entre las que se 
distinguen:

a1) Explotaciones controladas de forma conjunta: actividades que implican el uso de 
activos y otros recursos propiedad de los partícipes.

a2) Activos controlados de forma conjunta: activos que son propiedad o están 
controlados conjuntamente por los partícipes.

b) Negocios conjuntos que se manifiestan a través de la constitución de una persona 
jurídica independiente o entidades controladas de forma conjunta.

2.1 Explotaciones y activos controlados de forma conjunta.
El partícipe en una explotación o en activos controlados de forma conjunta registrará en 

su balance la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de 
participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos 
conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación conjunta que estén bajo su 
control y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto.

Asimismo reconocerá en su cuenta de resultados la parte que le corresponda de los 
ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto, así como los gastos 
incurridos en relación con su participación en el negocio conjunto, y que de acuerdo con lo 
dispuesto en este Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines 
lucrativos deban ser imputados a la cuenta de resultados. De igual manera se reflejarán en 
la cuenta de resultados, las variaciones patrimoniales correspondientes a la parte 
proporcional de los importes de las partidas de negocio conjunto que le corresponda, en 
función del porcentaje de participación establecido en los acuerdos alcanzados.
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En su caso, en el estado de flujos de efectivo del partícipe estará integrada igualmente la 
parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que le corresponda 
en función del porcentaje de participación establecido en los acuerdos alcanzados.

Se deberán eliminar los resultados no realizados que pudieran existir por transacciones 
entre el partícipe y el negocio conjunto, en proporción a la participación que corresponda a 
aquél. También serán objeto de eliminación los importes de activos, pasivos, ingresos, 
gastos y flujos de efectivo recíprocos.

Si el negocio conjunto elabora estados financieros a efectos del control de su gestión, se 
podrá operar integrando los mismos en las cuentas anuales individuales de los partícipes en 
función del porcentaje de participación. Dicha integración se realizará una vez efectuada la 
necesaria homogeneización temporal, atendiendo a la fecha de cierre y al ejercicio 
económico del partícipe, la homogeneización valorativa en el caso de que el negocio 
conjunto haya utilizado criterios valorativos distintos de los empleados por el partícipe, y las 
conciliaciones y reclasificaciones de partidas necesarias.

2.2 Entidades controladas de forma conjunta.
El partícipe registrará su participación en una entidad controlada de forma conjunta de 

acuerdo con lo previsto respecto a las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas en el apartado 2.3 de la norma relativa a activos financieros.

22.ª Operaciones entre entidades del grupo.
1. Alcance y regla general.
La presente norma será de aplicación a las operaciones realizadas entre entidades del 

mismo grupo, tal y como éstas quedan definidas en la norma 10.ª de elaboración de las 
cuentas anuales contenida en la tercera parte de este Plan de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Entidades sin fines lucrativos.

Las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de 
vinculación entre las entidades del grupo participantes, se contabilizarán de acuerdo con las 
normas generales.

En consecuencia, con carácter general, los elementos objeto de la transacción afectos a 
la actividad mercantil, se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. En su 
caso, si el precio acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia 
deberá registrarse atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración 
posterior se realizará de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.

Las operaciones afectas a la actividad propia se contabilizarán en el momento inicial por 
el precio acordado.

2. Normas particulares.
Las normas particulares solo serán de aplicación cuando los elementos objeto de la 

transacción deban calificarse como un negocio.
Un negocio es un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser 

dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar un rendimiento, menores costes u 
otros beneficios económicos directamente a sus propietarios o participes y control es el 
poder de dirigir las políticas financiera y de explotación de un negocio con la finalidad de 
obtener beneficios económicos de sus actividades.

A efectos de esta norma, las participaciones en el patrimonio neto que otorguen el 
control sobre una entidad que constituya un negocio, también tendrán esta calificación.

En las aportaciones no dinerarias a una entidad del grupo, el aportante valorará su 
inversión por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados.

23.ª Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables.
Cuando se produzca un cambio de criterio contable, que sólo procederá de acuerdo con 

lo establecido en el principio de uniformidad, se aplicará de forma retroactiva y su efecto se 
calculará desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de información.

El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se derive de dicha 
aplicación motivará, en el ejercicio en que se produce el cambio de criterio, el 
correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos, 
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el cual se imputará directamente en el patrimonio neto, en concreto, en una partida de 
reservas salvo que afectara a un gasto o un ingreso que se imputó en los ejercicios previos 
directamente en otra partida del patrimonio neto. Asimismo se modificarán las cifras 
afectadas en la información comparativa de los ejercicios a los que le afecte el cambio de 
criterio contable.

En la subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores serán de aplicación las 
mismas reglas que para los cambios de criterios contables. A estos efectos, se entiende por 
errores las omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios anteriores por no 
haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, información fiable que estaba 
disponible cuando se formularon y que la entidad podría haber obtenido y tenido en cuenta 
en la formulación de dichas cuentas.

Sin embargo, se calificarán como cambios en estimaciones contables aquellos ajustes 
en el valor contable de activos o pasivos, o en el importe del consumo futuro de un activo, 
que sean consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia 
o del conocimiento de nuevos hechos. El cambio de estimaciones contables se aplicará de 
forma prospectiva y su efecto se imputará, según la naturaleza de la operación de que se 
trate, como ingreso o gasto en la cuenta de resultados del ejercicio o, cuando proceda, 
directamente al patrimonio neto. El eventual efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando 
en el transcurso de los mismos.

Siempre que se produzcan cambios de criterio contable o subsanación de errores 
relativos a ejercicios anteriores se deberá incorporar la correspondiente información en la 
memoria de las cuentas anuales.

Asimismo, se informará en la memoria de los cambios en estimaciones contables que 
hayan producido efectos significativos en el ejercicio actual, o que vayan a producirlos en 
ejercicios posteriores.

24.ª Hechos posteriores al cierre del ejercicio.
Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre 

del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos 
hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, 
información en la memoria o ambos.

Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que 
no existían al cierre del mismo, no supondrán un ajuste en las cuentas anuales. No obstante, 
cuando los hechos sean de tal importancia que si no se facilitara información al respecto 
podría distorsionarse la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, se 
deberá incluir en la memoria información respecto a la naturaleza del hecho posterior 
conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca de 
la imposibilidad de realizar dicha estimación.

En todo caso, en la formulación de las cuentas anuales deberá tenerse en cuenta toda 
información que pueda afectar a la aplicación del principio de entidad en funcionamiento. En 
consecuencia, las cuentas anuales no se formularán sobre la base de dicho principio si los 
gestores, aunque sea con posterioridad al cierre del ejercicio, determinan que tienen la 
intención de liquidar la entidad o cesar en su actividad o que no existe una alternativa más 
realista que hacerlo.

TERCERA PARTE
Cuentas anuales

I. Normas de elaboración de las cuentas anuales
1.ª Documentos que integran las cuentas anuales.
Las cuentas anuales de las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 

comprenden el balance, la cuenta de resultados, y la memoria. Estos documentos forman 
una unidad y deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de las actividades de la entidad.
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La memoria completa amplía y comenta la información contenida en el balance y en la 
cuenta de resultados. En particular, contendrá una detallada descripción sobre el grado de 
cumplimiento de las actividades de la entidad.

Cuando se opte por aplicar el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades 
sin fines lucrativos, la información sobre flujos de efectivo no será obligatoria. Sin perjuicio de 
lo anterior, estas entidades podrán incorporar en la memoria de sus cuentas anuales un 
estado de flujos de efectivo, que se elaborará y presentará de acuerdo con lo establecido en 
el Plan de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos.

2.ª Formulación de cuentas anuales.
1. Las cuentas anuales se elaborarán con una periodicidad de doce meses, salvo en los 

casos de constitución, modificación de la fecha de cierre del ejercicio o disolución.
2. Las cuentas anuales deberán ser formuladas por el órgano de gobierno de la entidad, 

quien responderá de su veracidad. El plazo de formulación y aprobación será como máximo 
de seis meses, a contar desde el cierre del ejercicio. No obstante, en caso de que se 
sometan a auditoría, las cuentas anuales habrán de formularse dentro de los tres meses 
siguientes al cierre del ejercicio.

La formulación y aprobación de las cuentas anuales y, en su caso, la posterior revisión 
por el órgano competente, seguirá el régimen previsto en la correspondiente norma 
reguladora del régimen jurídico de la entidad. A estos efectos, las cuentas anuales deberán 
ser firmadas por todas las personas que tengan conferida la facultad para ello, y si faltara la 
firma de alguno de ellos, se hará expresa indicación de la causa en cada uno de los 
documentos en que falte. En todo caso las cuentas anuales expresarán la fecha en que se 
hubieran formulado.

3. El balance, la cuenta de resultados, y la memoria deberán estar identificados; 
indicándose de forma clara y en cada uno de dichos documentos su denominación, la 
entidad a que corresponden y el ejercicio al que se refieren.

4. Las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
3.ª Estructura de las cuentas anuales.
1. Las cuentas anuales de las entidades que apliquen este Plan de Contabilidad de 

Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos se adaptarán a los modelos para 
pequeñas y medianas entidades.

2. El contenido de la memoria que se incluye en esta tercera parte del Plan de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos, tiene carácter de 
información mínima a cumplimentar por las entidades que puedan utilizarla. Adicionalmente, 
siempre que dichas entidades realicen operaciones cuya información en memoria esté 
regulada en los modelos normal o abreviado de las cuentas anuales incluidos en la tercera 
parte del Plan de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos o del Plan General de 
Contabilidad, habrán de incluir dicha información en su memoria. Entre estas transacciones 
pueden mencionarse: coberturas contables, la adquisición de un negocio e información 
sobre el medio ambiente, entre otras.

3. Las entidades sin fines lucrativos que opten por la aplicación de los criterios de las 
microentidades, elaborarán el balance y la cuenta de resultados ajustándose a los modelos 
para pequeñas y medianas entidades considerando las precisiones que se indican en estos 
últimos. La memoria de estas microentidades se ajustará al modelo simplificado incluido en 
esta tercera parte.

4.ª Normas comunes al balance y la cuenta de resultados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas particulares, el balance y la cuenta de 

resultados se formularán teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1. En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las 

correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos, cuando unas y otras 
no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en la estructura, bien 
por realizarse un cambio de criterio contable o subsanación de error, se deberá proceder a 
adaptar el ejercicio precedente, a efectos de su presentación en el ejercicio al que se 
refieren las cuentas anuales, informando de ello detalladamente en la memoria.
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2. No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio ni en 
el precedente.

3. No podrá modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales 
que se indicarán en la memoria.

4. Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en los modelos recogidos en este 
Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos, siempre que su 
contenido no esté previsto en las existentes.

5. Podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que aparecen en los 
modelos.

6. Podrán agruparse las partidas precedidas de números árabes en el balance, o de 
letras en la cuenta de resultados, si sólo representan un importe irrelevante para mostrar la 
imagen fiel o si se favorece la claridad.

7. Cuando proceda, cada partida contendrá una referencia cruzada a la información 
correspondiente dentro de la memoria.

8. Los créditos y deudas con entidades del grupo y asociadas, así como los ingresos y 
gastos derivados de ellos, figurarán en las partidas correspondientes, con separación de las 
que no correspondan a entidades del grupo o asociadas, respectivamente. En cualquier 
caso, en las partidas relativas a entidades asociadas también se incluirán las relaciones con 
entidades multigrupo.

9. Las entidades que participen en uno o varios negocios conjuntos que no tengan 
personalidad jurídica (uniones temporales de empresas, comunidades de bienes, etc.) 
deberán presentar esta información, atendiendo a lo dispuesto en la norma de registro y 
valoración relativa a negocios conjuntos de este Plan de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Entidades sin fines lucrativos, integrando en cada partida de los modelos de los 
distintos estados financieros las cantidades correspondientes a los negocios conjuntos en los 
que participen, e informando sobre su desglose en la memoria.

5.ª Balance.
El balance, que comprende, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio 

neto de la entidad, se formulará teniendo en cuenta que:
1. La clasificación entre partidas corrientes y no corrientes se realizará de acuerdo con 

los siguientes criterios:
a) El activo corriente comprenderá:
– Los activos que la entidad espera vender, consumir o realizar en el corto plazo, es 

decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. En 
consecuencia, los activos financieros no corrientes se reclasificarán en corrientes en la parte 
que corresponda.

– Los activos financieros contabilizados a valor razonable, excepto los derivados 
financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año.

– El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté restringida, 
para ser intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro del año siguiente 
a la fecha de cierre del ejercicio.

Los demás elementos del activo, en particular, los bienes del Patrimonio Histórico, se 
clasificarán como no corrientes.

b) El pasivo corriente comprenderá:
– Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el corto 

plazo, es decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del 
ejercicio; en particular, aquellas obligaciones para las cuales la entidad no disponga de un 
derecho incondicional a diferir su pago en dicho plazo. En consecuencia, los pasivos no 
corrientes se reclasificarán en corrientes en la parte que corresponda.

– Los pasivos financieros contabilizados a valor razonable, excepto los derivados 
financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año.

Los demás elementos del pasivo se clasificarán como no corrientes.
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2. Un activo financiero y un pasivo financiero se podrán presentar en el balance por su 
importe neto siempre que se den simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que la entidad tenga en ese momento el derecho exigible de compensar los importes 
reconocidos, y

b) Que la entidad tenga la intención de liquidar las cantidades por el neto o de realizar el 
activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

Las mismas condiciones deberán concurrir para que la entidad pueda presentar por su 
importe neto los activos por impuestos y los pasivos por impuestos.

Sin perjuicio de lo anterior, si se produjese una transferencia de un activo financiero que 
no cumpla las condiciones para su baja del balance según lo dispuesto en las normas de 
registro y valoración, el pasivo financiero asociado que se reconozca no podrá compensarse 
con el activo financiero relacionado.

3. Las correcciones valorativas por deterioro y las amortizaciones acumuladas, 
minorarán la partida del activo en la que figure el correspondiente elemento patrimonial.

4. Los terrenos o construcciones que la entidad destine a la obtención de ingresos por 
arrendamiento o posea con la finalidad de obtener plusvalías a través de su enajenación, 
fuera del curso ordinario de sus operaciones, se incluirán en el epígrafe A.IV «Inversiones 
inmobiliarias» del activo.

Los terrenos o construcciones que la entidad destine, en el ejercicio de su actividad 
propia, a la cesión a terceros sin contraprestación o a cambio de una contraprestación 
significativamente inferior a la de mercado, se incluirán en el epígrafe A.III «Inmovilizado 
material» del activo.

5. Cuando la entidad tenga créditos por ventas y prestaciones de servicios con 
vencimiento superior a un año, se creará el epígrafe A.VIII en el activo no corriente, con la 
denominación «Deudores no corrientes».

Los créditos con usuarios, patrocinadores o afiliados con vencimiento superior a un año, 
se presentarán en este mismo epígrafe, con el adecuado desglose.

6. La dotación fundacional o el fondo social no exigido figurarán en la partida A-1.I.2 
«(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)» del patrimonio neto.

7. Cuando la entidad tenga deudas con proveedores con vencimiento superior a un año, 
se creará el epígrafe B.VI en el pasivo no corriente, con la denominación «Acreedores no 
corrientes».

8. Los débitos con beneficiarios con vencimiento superior a un año, se presentarán en el 
epígrafe B.VI del pasivo, a que se ha hecho referencia en el apartado anterior, con el 
adecuado desglose.

9. Si existieran operaciones vinculadas, el epígrafe B.II «Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia» del activo, se desglosará en «Entidades del grupo», «Entidades 
asociadas» y «Otros».

10. Si existieran operaciones vinculadas, el epígrafe C.IV «Beneficiarios-Acreedores» del 
pasivo se desglosará en «Entidades del grupo», «Entidades asociadas» y «Otros».

11. Si la entidad tiene ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios, o realiza una 
operación que por aplicación de los criterios contenidos en el Plan de Contabilidad de 
Entidades sin fines lucrativos, conlleva otros ingresos o gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto, creará una subagrupación especifica «Ajustes en patrimonio neto», dentro 
de la agrupación «Patrimonio neto».

12. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables otorgados por terceros, 
asociados, fundadores o patronos, que estén pendientes de imputar a resultados, formarán 
parte del patrimonio neto de la entidad, registrándose en la subagrupación A-2 
«Subvenciones, donaciones y legados recibidos». Por su parte, las subvenciones, 
donaciones y legados no reintegrables otorgados por terceros, asociados, fundadores o 
patronos a título de dotación fundacional o fondo social formarán parte del patrimonio neto, 
dentro de los fondos propios, registrándose en el epígrafe A-1 «Fondos propios».

6.ª Cuenta de resultados.
La cuenta de resultados recoge las variaciones originadas en el patrimonio neto a lo 

largo del ejercicio, por los siguientes conceptos:
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a) El excedente del ejercicio.
b) El importe de los ingresos o gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto, 

según lo requerido por las normas de registro y valoración.
c) Las transferencias o reclasificaciones realizadas al excedente del ejercicio, según lo 

requerido por las normas de registro y valoración.
d) Los ajustes debidos a cambios en criterios contables y correcciones de errores.
e) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social.
f) Las restantes variaciones que se produzcan en el patrimonio neto.
Este documento se formulará aplicando las reglas que se indican a continuación para 

cada uno de los citados conceptos.
1. Excedente del ejercicio.
Recoge la parte del resultado del período, formado por los ingresos y los gastos del 

mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo 
previsto en las normas de registro y valoración.

Se formulará teniendo en cuenta que:
a) Los ingresos y gastos se clasificarán de acuerdo con su naturaleza.
b) El importe correspondiente a las ventas, prestaciones de servicios y otros ingresos de 

la actividad se reflejará en la cuenta de resultados por su importe neto de devoluciones y 
descuentos.

c) Los importes correspondientes a actividades realizadas por otras entidades en el 
proceso productivo se mostrarán en la partida 6. «Aprovisionamientos».

d) Las subvenciones, donaciones y legados recibidos que financien activos o gastos 
afectos al cumplimiento de los fines de la entidad, se reflejarán en la partida 1.d) 
«Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio» de la cuenta de 
resultados, mientras que las subvenciones, donaciones y legados que financien activos del 
inmovilizado material o intangible, se imputarán a resultados, de acuerdo con la norma de 
registro y valoración, a través de la partida 11. «Subvenciones, donaciones y legados de 
capital traspasados al excedente del ejercicio». Las subvenciones, donaciones y legados 
concedidos para cancelar deudas que se otorguen sin una finalidad específica, se imputarán 
igualmente a la partida 11.

Si se financiase un gasto o un activo de naturaleza financiera, el ingreso correspondiente 
se incluirá en el excedente de las operaciones financieras incorporándose, en caso de que 
sea significativo, la correspondiente partida con la denominación «Imputación de 
subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero».

Si la entidad realiza actividades mercantiles y recibe subvenciones, donaciones o 
legados relacionados con dichas actividades aplicará los siguientes criterios:

i. Las que se incorporen al ciclo normal de explotación se mostrarán en la partida 7. 
«Otros ingresos de la actividad». A tal efecto en la citada partida se incluirá el siguiente 
desglose: a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente y b) Subvenciones, donaciones 
y legados de explotación afectos a la actividad mercantil.

ii. Las que financien activos del inmovilizado intangible, material o inversiones 
inmobiliarias se mostrarán en la partida 11. «Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio». A tal efecto en la citada partida se incluirá el 
correspondiente desglose diferenciando entre los «afectos a la actividad propia» y los 
«afectos a la actividad mercantil».

iii. Si se financiase un gasto o un activo de naturaleza financiera, se aplicará el criterio 
indicado en relación con la actividad propia. A tal efecto, en la partida «Imputación de 
subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero», se incluirá el siguiente 
desglose: «afectos a la actividad propia» y «afectos a la actividad mercantil».

e) La partida 12. «Excesos de provisiones» recoge las reversiones de provisiones en el 
ejercicio, con la excepción de las correspondientes al personal que se reflejan en la partida 
8. «Gastos de personal» y las derivadas de operaciones comerciales que se reflejan en la 
partida 9. «Otros gastos de la actividad».

f) En caso de que la entidad presente ingresos o gastos de carácter excepcional y 
cuantía significativa, como por ejemplo los producidos por inundaciones, incendios, multas o 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 41  Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos

– 365 –



sanciones, se creará una partida con la denominación «Otros resultados», formando parte 
del excedente de la actividad e informará de ello detalladamente en la memoria.

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y reclasificaciones 
al excedente del ejercicio.

Los importes relativos a los ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
y las reclasificaciones a la cuenta de resultados se registrarán por su importe bruto, 
mostrándose en una partida separada su correspondiente efecto impositivo.

3. Ajustes debidos a cambios en criterios contables y correcciones de errores.
Cuando se advierta un error en el ejercicio a que se refieren las cuentas anuales que 

corresponda a un ejercicio anterior al comparativo, se informará en la memoria, e incluirá el 
correspondiente ajuste en la cuenta de resultados, de forma que el patrimonio inicial de 
dicho ejercicio comparativo será objeto de modificación en aras de recoger la rectificación 
del error. En el supuesto de que el error corresponda al ejercicio comparativo se deberá 
reexpresar la cuenta de resultados del ejercicio anterior.

Las mismas reglas se aplicarán respecto a los cambios de criterio contable.
4. Variaciones en la dotación fundacional o fondo social.
Se recogerán las aportaciones de fundadores, asociados y terceros a la dotación 

fundacional o fondo social, así como las variaciones que pudieran originarse en estos 
conceptos por la reclasificación de otras partidas del patrimonio neto u otras operaciones 
que les afecten.

7.ª Memoria.
La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros 

documentos que integran las cuentas anuales. Se formulará teniendo en cuenta que:
1. El modelo de la memoria recoge la información mínima a cumplimentar; no obstante, 

en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se 
cumplimentarán los apartados correspondientes.

2. Aquellas entidades que realicen conjuntamente actividades sin fines de lucro (con 
independencia de que la prestación o servicio se otorgue de forma gratuita o mediante 
contraprestación) con actividades lucrativas de carácter mercantil, deberán diferenciar dentro 
del inmovilizado, las existencias, así como en los gastos e ingresos de explotación, los 
afectos a actividades propias y los que están afectos a actividades mercantiles determinando 
el resultado de explotación que corresponde a cada una de estas actividades, para lo que se 
creará un apartado específico con la siguiente denominación: «Elementos patrimoniales 
afectos a la actividad mercantil».

3. Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria 
que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividades de la entidad 
en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con 
el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la entidad; en particular, se incluirán datos cualitativos correspondientes a 
la situación del ejercicio anterior cuando ello sea significativo. Adicionalmente, en la memoria 
se incorporará cualquier información que otra normativa exija incluir en este documento de 
las cuentas anuales.

En este sentido, en las entidades sin fines lucrativos, con carácter general, es 
conveniente distinguir las siguientes categorías de activos:

– Activos con restricciones permanentes (limitaciones en cuanto al destino o a la 
inversión obligatoria de los activos).

– Activos con restricciones temporales (presentes y futuras).
– Activos sin restricción de uso.
4. La información cuantitativa requerida en la memoria deberá referirse al ejercicio al que 

corresponden las cuentas anuales, así como al ejercicio anterior del que se ofrece 
información comparativa, salvo que específicamente una norma contable indique lo 
contrario.
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5. Lo establecido en la memoria en relación con las entidades asociadas deberá 
entenderse también referido a las entidades multigrupo.

6. Lo establecido en la nota 4 de la memoria se deberá adaptar para su presentación, en 
todo caso, de modo sintético y conforme a la exigencia de claridad.

8.ª Cifra anual de negocios.
El importe neto de la cifra anual de negocios se determinará deduciendo del importe de 

las ventas de los productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos 
correspondientes a las actividades lucrativas de carácter mercantil de la entidad, el importe 
de cualquier descuento (bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas) y el del 
impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados con las 
mismas, que deban ser objeto de repercusión.

9.ª Número medio de trabajadores.
Para la determinación del número medio de trabajadores se considerarán todas aquellas 

personas que tengan o hayan tenido alguna relación laboral con la entidad durante el 
ejercicio, promediadas según el tiempo durante el cual hayan prestado sus servicios.

10.ª Entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
A efectos de la presentación de las cuentas anuales de una entidad sin fines lucrativos 

se entenderá que otra entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por 
una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código 
de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las entidades estén controladas por 
cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se 
hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la calificación de 
entidades del grupo a los exclusivos efectos de cumplir con el deber de informar en sus 
respectivas cuentas anuales individuales, en los términos requeridos por este Plan, cuando 
en ambas entidades coincidan la mayoría de las personas que componen sus respectivos 
órganos de gobierno.

Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del 
grupo, en el sentido señalado anteriormente, la entidad o alguna o algunas de las entidades 
del grupo en caso de existir éste, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, 
ejerzan sobre tal entidad una influencia significativa por tener una participación en ella que, 
creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su actividad.

En este sentido, se entiende que existe influencia significativa en la gestión de otra 
entidad, cuando se cumplan los dos requisitos siguientes:

a) La entidad o una o varias entidades del grupo, incluidas las entidades o personas 
físicas dominantes, participan en la entidad, y

b) Se tenga el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de 
explotación de la participada, sin llegar a tener el control.

Asimismo, la existencia de influencia significativa se podrá evidenciar a través de 
cualquiera de las siguientes vías:

1. Representación en el órgano de gobierno de la entidad participada;
2. Participación en los procesos de fijación de políticas;
3. Transacciones de importancia relativa con la participada;
4. Intercambio de personal directivo; o
5. Suministro de información técnica esencial.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe influencia significativa cuando la 

entidad o una o varias entidades del grupo incluidas las entidades o personas físicas 
dominantes, posean, al menos, el 20 por 100 de los derechos de voto de otra entidad.

Se entenderá por entidad multigrupo aquella que esté gestionada conjuntamente por la 
entidad o alguna o algunas de las entidades del grupo en caso de existir éste, incluidas las 
entidades o personas físicas dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo de 
entidades.
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11.ª Estados financieros intermedios.
Los estados financieros intermedios se presentarán con la forma y los criterios 

establecidos para las cuentas anuales.
12.ª Partes vinculadas.
1. Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas o un conjunto que actúa 

en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de 
pactos o acuerdos entre fundadores, miembros del órgano de gobierno o asociados, el 
control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de 
explotación de la otra.

2. En cualquier caso se considerarán partes vinculadas:
a) Las entidades que tengan la consideración de entidad del grupo, asociada o 

multigrupo, en el sentido indicado en la anterior norma décima de elaboración de las cuentas 
anuales.

No obstante, una entidad estará exenta de incluir la información recogida en el apartado 
de la memoria relativo a las operaciones con partes vinculadas, cuando la primera esté 
controlada o influida de forma significativa por una Administración Pública estatal, 
autonómica o local y la otra entidad también esté controlada o influida de forma significativa 
por la misma Administración Pública, siempre que no existan indicios de una influencia entre 
ambas. Se entenderá que existe dicha influencia, entre otros casos, cuando las operaciones 
no se realicen en condiciones normales de mercado (salvo que dichas condiciones vengan 
impuestas por una regulación específica).

b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieran la condición de fundadores, miembros 
del órgano de gobierno, asociados o que, en su caso, posean directa o indirectamente 
alguna participación en los derechos de voto de la entidad, o en la entidad dominante de la 
misma, siempre que dicha condición o participación en los derechos de voto les permita 
ejercer sobre una u otra una influencia significativa. Quedan también incluidos los familiares 
próximos de las citadas personas físicas.

c) El personal clave de la entidad o de su dominante, entendiendo por tal las personas 
físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las 
actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente, entre las que se incluyen los 
fundadores y asociados. Quedan también incluidos los familiares próximos de las citadas 
personas físicas.

d) Las entidades sobre las que cualquiera de las personas mencionadas en las letras b) 
y c) pueda ejercer una influencia significativa.

e) Las entidades que compartan algún fundador, asociado o miembro del órgano de 
gobierno o directivo con la entidad, salvo que éste no ejerza una influencia significativa en 
las políticas financiera y de explotación de ambas.

f) Las personas que tengan la consideración de familiares próximos del representante del 
administrador de la entidad, cuando el mismo sea persona jurídica.

3. A los efectos de esta norma, se entenderá por familiares próximos a aquellos que 
podrían ejercer influencia en, o ser influidos por, esa persona en sus decisiones relacionadas 
con la entidad. Entre ellos se incluirán:

a) El cónyuge o persona con análoga relación de afectividad;
b) Los ascendientes, descendientes y hermanos y los respectivos cónyuges o personas 

con análoga relación de afectividad;
c) Los ascendientes, descendientes y hermanos del cónyuge o persona con análoga 

relación de afectividad; y
d) Las personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con análoga relación de 

afectividad.
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MODELOS DE CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES SIN 
FINES LUCRATIVOS

Balance

Balance de PYMESFL al cierre del ejercicio 200x

N.º CUENTAS ACTIVO NOTAS DE LA 
MEMORIA 200X 200X-1

 A) ACTIVO NO CORRIENTE    
20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible    

24, (299) II. Bienes del Patrimonio Histórico    
21, (281), (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material    

22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias    
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, 
(2593), (2594), (2933), (2934), (2943), 

(2944),(2953),(2954)

V. Inversiones en entidades del 
grupo y asociadas a largo plazo    

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 
262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, 
(2935), (2945),(2955),(296) (297), 

(298)

VI. Inversiones financieras a largo 
plazo    

474 VII. Activos por impuesto diferido 
(??)    

 B) ACTIVO CORRIENTE    
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias    

447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia    

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 
(437), (490), (493), 440, 441, 446, 

449,460, 464, 470, 471, 472, 544, 558

III. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar    

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 
5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 
(5393), (5394), 5523, 5524, (5933), 
(5934),(5943),(5944), (5953), (5954)

IV. Inversiones en entidades del 
grupo y asociadas a corto plazo    

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 
(5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 
547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 

566, (5935),(5945), (5955), (596),
(597), (598)

V. Inversiones financieras a corto 
plazo    

480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo    

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes    

 TOTAL ACTIVO (A + B)    

N.º CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS DE LA 
MEMORIA 200X 200X-1

 A) PATRIMONIO NETO    
 A-1) Fondos propios    
 I. Dotación fundacional/Fondo social    

100, 101 1. Dotación fundacional/Fondo social    

(103), (104) 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo 
social no exigido)    

11 II. Reservas    
120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores    

129 IV. Excedente del ejercicio    

130, 131, 132 A-2) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos    

 B) PASIVO NO CORRIENTE    
14 I. Provisiones a largo plazo    

 II. Deudas a largo plazo    
1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito    
1625, 174 2. Acreedores por arrendamiento financiero    

1615, 1635, 171, 172, 173, 
175, 176, 177, 179, 180, 

185
3. Otras deudas a largo plazo    

1603, 1604, 1613, 1614, 
1623, 1624, 1633, 1634

III. Deudas con entidades del grupo y 
asociadas a largo plazo    
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N.º CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS DE LA 
MEMORIA 200X 200X-1

479 IV. Pasivos por impuesto diferido (??)    
181 V. Periodificaciones a largo plazo    

 C) PASIVO CORRIENTE    
499, 529 I. Provisiones a corto plazo    

 II. Deudas a corto plazo    
5105, 520, 527 1. Deudas con entidades de crédito    

5125, 524 2. Acreedores por arrendamiento financiero    
50, 5115, 5135, 5145, 521, 
522, 523, 525, 528, 551, 
5525, 555, 5565, 5566, 

5595, 560, 561

3. Otras deudas a corto plazo    

5103, 5104, 5113, 5114, 
5123, 5124, 5133, 5134, 
5143, 5144, 5523, 5524, 

5563, 5564

III. Deudas con entidades del grupo y 
asociadas a corto plazo    

412 IV. Beneficiarios–Acreedores    

 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar    

400, 401, 403, 404, 405, 
(406) 1. Proveedores    

410, 411, 419, 438, 465, 
475, 476, 477 2. Otros acreedores    

485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo    

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B 
+ C)    

Las entidades que opten por aplicar los criterios aprobados para las microentidades, no 
recogerán las partidas señaladas con el signo (??).

Cuenta de Resultados

Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el ? de 200X

N.º CUENTAS  NOTA (Debe) Haber
200X 200X-1

 A) Excedente del ejercicio    
 1. Ingresos de la actividad propia    

720 a) Cuotas de asociados y afiliados    
721 b) Aportaciones de usuarios    

722, 723 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones    

740, 747, 748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente 
del ejercicio    

728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones    
700, 701, 702, 703, 

704, 705, (706), 
(708), (709)

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil    

 3. Gastos por ayudas y otros    
(650) a) Ayudas monetarias    
(651) b) Ayudas no monetarias    

(653), (654) c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno    
(658) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados    

(6930), 71*, 7930 4. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación    

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo    
(600), (601), (602), 

606, (607), 608, 
609, 61*, (6931), 
(6932), (6933), 

7931, 7932, 7933

6. Aprovisionamientos    

75 7. Otros ingresos de la actividad    
(64) 8. Gastos de personal    

(62), (631), (634), 
636, 639, (655), 

(656),(659),(694), 
(695), 794, 7954

9. Otros gastos de la actividad    
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N.º CUENTAS  NOTA (Debe) Haber
200X 200X-1

(68) 10. Amortización del inmovilizado    

745, 746 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio    

7951, 7952, 7955 12. Exceso de provisiones    
(670), (671),(672),
(690), (691), (692), 
770, 771, 772, 790, 

791, 792

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)    

760, 761, 762, 769 14. Ingresos financieros    
(660), (661), (662), 

(665), (669) 15. Gastos financieros    

(663), 763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    
(668), 768 17. Diferencias de cambio    

(666), (667), (673), 
(675), (696), (697), 
(698), (699), 766, 

773, 775, 796, 797, 
798, 799

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros    

 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18)    

 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)    
(6300)*, 6301*, 

(633), 638 19. Impuestos sobre beneficios    

 A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el 
excedente del ejercicio (A.3 + 19)    

 B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto**.    

 1. Subvenciones recibidas.    
 2. Donaciones y legados recibidos.    
 3. Otros ingresos y gastos.    
 4. Efecto impositivo.    

 B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 
reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)    

 C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.    
 1. Subvenciones recibidas.    
 2. Donaciones y legados recibidos.    
 3. Otros ingresos y gastos.    
 4. Efecto impositivo.    

 C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio (1+2+3+4)    

 D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)    

 E) Ajustes por cambios de criterio    
 F) Ajustes por errores    
 G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social    
 H) Otras variaciones    

 I) RESULTADO TOTAL, VARIACI–N DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)    

* Su signo puede ser positivo o negativo.

Memoria

Contenido de la memoria de PYMESFL

1. Actividad de la entidad
1. Sin perjuicio de la información que debe incluirse en la nota 15, se describirán de 

forma sucinta los fines de la entidad recogidos en sus estatutos y la actividad o actividades 
realizadas en el ejercicio, así como el domicilio y forma legal de la entidad, y el lugar donde 
desarrolle las actividades si fuese diferente a la sede social.

2. Cuando la entidad sea la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo, en los 
términos previstos en la norma de elaboración de las cuentas anuales 10.ª Entidades del 
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grupo, multigrupo y asociadas de esta tercera parte, se informará de las entidades más 
significativas que lo integran, describiendo sus actividades e indicando el volumen agregado 
de activos, pasivos, ingresos y gastos de las mismas.

Se entiende por entidad de mayor activo aquella que en el momento de su incorporación 
al grupo, presente una cifra mayor en el total activo del modelo del balance.

3. Cuando la entidad no sea la de mayor activo del conjunto de entidades del grupo en 
los términos señalados en el punto anterior, indicará el Registro donde estén depositadas las 
cuentas anuales de la entidad que contiene la información exigida en el punto anterior.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
1. Imagen fiel:
a) La entidad deberá hacer una declaración explícita de que las cuentas anuales reflejan 

la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así 
como en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos 
incorporados.

b) Razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado 
disposiciones legales en materia contable con indicación de la disposición legal no aplicada, 
e influencia cualitativa y cuantitativa para cada ejercicio para el que se presenta información 
de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad.

c) Informaciones complementarias, indicando su ubicación en la memoria, que resulte 
necesario incluir cuando la aplicación de las disposiciones legales no sea suficiente para 
mostrar la imagen fiel.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
a) Se indicará la naturaleza y el importe de cualquier cambio en una estimación contable 

que sea significativo y que afecte al ejercicio actual o que se espera que pueda afectar a los 
ejercicios futuros. Cuando sea impracticable realizar una estimación del efecto en ejercicios 
futuros, se revelará este hecho.

b) Cuando la dirección sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, 
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la 
posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en este 
apartado. En el caso de que las cuentas anuales no se elaboren bajo el principio de entidad 
en funcionamiento, tal hecho será objeto de revelación explícita, junto con las hipótesis 
alternativas sobre las que hayan sido elaboradas, así como las razones por las que la 
entidad no pueda ser considerada como una entidad en funcionamiento.

4. Comparación de la información.
Sin perjuicio de lo indicado en los apartados siguientes respecto a los cambios en 

criterios contables y corrección de errores, en este apartado se incorporará la siguiente 
información:

a) Razones excepcionales que justifican la modificación de la estructura del balance, de 
la cuenta de resultados y, en caso de confeccionarse, del estado de flujos de efectivo del 
ejercicio anterior.

b) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del 
ejercicio con las del precedente.

c) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la 
comparación y, en caso contrario, las razones excepcionales que han hecho impracticable la 
reexpresión de las cifras comparativas.

5. Elementos recogidos en varias partidas.
Identificación de los elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en 

dos o más partidas del balance, con indicación de éstas y del importe incluido en cada una 
de ellas.

6. Cambios en criterios contables.
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Explicación detallada de los ajustes por cambios en criterios contables realizados en el 
ejercicio, señalándose las razones por las cuales el cambio permite una información más 
fiable y relevante.

Si la aplicación retroactiva fuera impracticable, se informará sobre tal hecho, las 
circunstancias que lo explican y desde cuándo se ha aplicado el cambio en el criterio 
contable.

No será necesario incluir información comparativa en este apartado.
7. Corrección de errores.
Explicación detallada de los ajustes por corrección de errores realizados en el ejercicio, 

indicándose la naturaleza del error.
Si la aplicación retroactiva fuera impracticable, se informará sobre tal hecho, las 

circunstancias que lo explican y desde cuándo se ha corregido el error.
No será necesario incluir información comparativa en este apartado.

3. Excedente del ejercicio
3.1 Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio informando 

de los aspectos significativos de las mismas.
3.2 Información sobre la propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio, de 

acuerdo con el siguiente esquema:

Base de reparto Importe
Excedente del ejercicio.  
Remanente.  
Reservas voluntarias.  
Otras reservas de libre disposición.  
Total -----------

Aplicación Importe
A dotación fundacional/fondo social.  
A reservas especiales.  
A reservas voluntarias.  
A ...............................  
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores.  
Total -----------

3.3 Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo 
con las disposiciones legales.

4. Normas de registro y valoración
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
1. Inmovilizado intangible; indicando los criterios utilizados de capitalización o activación, 

amortización y correcciones valorativas por deterioro.
Deberá indicarse de forma detallada el criterio de valoración seguido para calcular el 

valor recuperable de los inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
Asimismo, se indicarán los criterios para determinar la naturaleza de los activos no 

generadores de flujos de efectivo, criterios utilizados de capitalización o activación, 
amortización, correcciones valorativas por deterioro y cesión de estos activos.

2. Inmovilizado material; indicando los criterios sobre amortización, correcciones 
valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos financieros, 
costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de desmantelamiento o retiro, así 
como los costes de rehabilitación del lugar donde se asiente un activo y los criterios sobre la 
determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado.

Además se precisarán los criterios de contabilización de contratos de arrendamiento 
financiero y otras operaciones de naturaleza similar.

Asimismo, se indicarán los criterios para determinar la naturaleza de bienes de 
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo, criterios sobre amortización, correcciones 
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valorativas por deterioro y reversión de las mismas, los costes de rehabilitación del lugar 
donde se asiente un activo y la cesión de estos bienes.

3. Se señalará el criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones 
inmobiliarias, especificando para éstas los criterios señalados en el apartado anterior.

Además se precisarán los criterios de contabilización de contratos de arrendamiento 
financiero y otras operaciones de naturaleza similar.

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico; indicando los criterios sobre valoración, 
correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos 
financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de desmantelamiento o 
retiro, así como los costes de rehabilitación del lugar donde se asiente un activo y los 
criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para 
estos bines, y los seguidos en relación con las grandes reparaciones que les afecten.

5. Permutas; indicando el criterio seguido y la justificación de su aplicación, en particular, 
las circunstancias que han llevado a calificar una permuta de carácter comercial.

Asimismo, se indicará la justificación del criterio aplicado en relación con los activos no 
generadores de flujos de efectivo.

6. Créditos y débitos por la actividad propia; indicando los criterios de valoración 
aplicados. En particular, los seguidos para calcular las correcciones valorativas.

7. Activos financieros y pasivos financieros; se indicará:
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 

activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de 
valor razonable.

b) Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de 
deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de 
activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para 
calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros 
cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o 
deteriorados.

c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos 
financieros.

d) Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el 
criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las 
correcciones valorativas por deterioro.

e) Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de 
las distintas categorías de activos y pasivos financieros: intereses, primas o descuentos, 
dividendos, etc.

8. Existencias; indicando los criterios de valoración y, en particular, precisando los 
seguidos sobre correcciones valorativas por deterioro y capitalización de gastos financieros.

Asimismo, se indicarán los criterios de valoración y en particular los seguidos sobre 
correcciones valorativas por deterioro de existencias no generadoras de flujos de efectivo.

9. Transacciones en moneda extranjera; indicando los criterios de valoración de las 
transacciones en moneda extranjera y criterios de imputación de las diferencias de cambio.

10. Impuestos sobre beneficios; indicando los criterios utilizados para el registro y 
valoración de activos y pasivos por impuesto diferido.

11. Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados. En particular, en 
relación con las prestaciones de servicios realizadas por la entidad se indicarán los criterios 
utilizados para la determinación de los ingresos; en concreto, se señalarán los métodos 
empleados para determinar el porcentaje de realización en la prestación de servicios y se 
informará en caso de que su aplicación hubiera sido impracticable.

Asimismo, indicarán los criterios generales aplicados a los ingresos y gastos propios de 
la entidad. En particular, los gastos de carácter plurianual y criterios de imputación temporal.

12. Provisiones y contingencias; indicando el criterio de valoración, así como, en su 
caso, el tratamiento de las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar 
la obligación. En particular, en relación con las provisiones deberá realizarse una descripción 
general del método de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos.
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13. Subvenciones, donaciones y legados; indicando el criterio empleado para su 
clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

14. Negocios conjuntos; indicando los criterios seguidos por la entidad para integrar en 
sus cuentas anuales los saldos correspondientes al negocio conjunto en que participe.

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes del 

balance y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas 
por deterioro de valor acumuladas; indicando lo siguiente:

a) Saldo inicial.
b) Entradas.
c) Salidas.
d) Saldo final.
En particular, se detallarán los inmovilizados intangibles con vida útil indefinida y las 

razones sobre las que se apoya la estimación de dicha vida útil indefinida.
También se especificará la información relativa a inversiones inmobiliarias, incluyéndose 

además una descripción de las mismas.
Si hubiera algún epígrafe significativo, por su naturaleza o por su importe, se facilitará la 

pertinente información adicional.
2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no 

corrientes. En particular, precisando de acuerdo con las condiciones del contrato: Coste del 
bien en origen, duración del contrato, años transcurridos, cuotas satisfechas en años 
anteriores y en el ejercicio, cuotas pendientes y, en su caso, valor de la opción de compra.

3. Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o 
revertida durante el ejercicio de un elemento del inmovilizado no generador de flujos de 
efectivo, se indicara:

– Naturaleza del inmovilizado.
– Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la 

pérdida por deterioro.
– Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su 

caso, o para determinar el coste de reposición depreciado.
4. Respecto a las pérdidas y reversiones por deterioro agregadas para las que no se 

revela la información señalada en el número anterior, las principales clases de inmovilizados 
afectados por las pérdidas y reversiones por deterioro y los principales sucesos y 
circunstancias que han llevado al reconocimiento y la reversión de tales correcciones 
valorativas por deterioro.

5. Se informará sobre los inmuebles cedidos a la entidad y sobre los cedidos por esta, 
especificando los términos de las respectivas cesiones.

6. Se informará de las restricciones a la disposición que existan en relación con estos 
bienes y derechos.

6. Bienes del Patrimonio Histórico
Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este 

epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas 
por deterioro acumuladas; indicando lo siguiente:

a) Saldo inicial.
b) Entradas
c) Salidas
d) Saldo final.
Además, se describirán:
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1. El importe de las revalorizaciones netas acumuladas al cierre del ejercicio, realizadas 
al amparo de una ley que lo autorice.

2. Las características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico adquiridas a 
entidades del grupo y asociadas, con indicación de su valor contable.

3. Las características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas 
fuera del territorio español con indicación de su valor contable.

4. Las características de los bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la 
actividad propia indicando su valor contable.

5. Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.
6. Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes del 

Patrimonio Histórico.
7. Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como los 

compromisos firmes de venta.
8. Incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones sobre los bienes del 

Patrimonio Histórico.
9. Principales hipótesis empleadas para determinar el valor razonable de estos bienes, 

cuando se hubieran incorporado al activo por dicho valor.
10. Los inmuebles cedidos a la entidad, así como los cedidos por ésta, especificando los 

términos de las respectivas cesiones.
11. Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del 

Patrimonio Histórico, en especial cuando estos bienes hayan sido objeto de entrega para el 
pago de deudas tributarias al amparo de lo previsto en las normas que regulan esta forma de 
pago, indicando los tributos pagados con la entrega y el importe de los mismos.

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Desglose del epígrafe B.II del activo del balance «Usuarios y otros deudores de la 

actividad propia», señalando el movimiento habido durante el ejercicio e indicando el saldo 
inicial, aumentos, disminuciones y saldo final para usuarios, patrocinadores, afiliados y otros 
deudores de la actividad propia de la entidad y distinguiendo, en su caso, si proceden de 
entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

8. Beneficiarios-Acreedores
Desglose del epígrafe C.IV del pasivo del balance «Beneficiarios-Acreedores», 

señalando el movimiento habido durante el ejercicio e indicando el saldo inicial, aumentos, 
disminuciones y saldo final para beneficiarios y otros acreedores de la actividad propia de la 
entidad, y distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo, multigrupo o 
asociadas.

9. Activos financieros
1. Se revelará el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 

señaladas en la norma de registro y valoración novena, salvo las inversiones en el 
patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

A estos efectos se desglosará cada epígrafe atendiendo a las categorías establecidas en 
la norma de registro y valoración novena. Se deberá informar sobre las clases definidas por 
la entidad.
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Categorías

Clases
Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo

TotalInstrumentos 
de 

patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos 
Derivados 

Otros

Instrumentos 
de 

patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos 
Derivados 

Otros

Ej x Ej x-1 Ej x Ej x-1 Ej x Ej 
x-1 Ej x Ej x-1 Ej x Ej x-1 Ej x Ej 

x-1
Ej 
x

Ej 
x-1

Activos 
financieros 
mantenidos 
para 
negociar.

              

Activos 
financieros 
a coste 
amortizado.

              

Activos 
financieros 
a coste.

              

Total.               

2. Se presentará para cada clase de activos financieros, un análisis del movimiento de 
las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo 
de crédito.

3. Cuando los activos financieros se hayan valorado por su valor razonable, se indicará:
a) Si el valor razonable se determina, en su totalidad o en parte, tomando como 

referencia los precios cotizados en mercados activos o se estiman utilizando modelos y 
técnicas de valoración. En este último caso, se señalarán los principales supuestos en que 
se basan los citados modelos y técnicas de valoración.

b) Por categoría de activos financieros, el valor razonable y las variaciones en el valor 
registradas en la cuenta de resultados.

c) Con respecto a los instrumentos financieros derivados, se informará sobre la 
naturaleza de los instrumentos y las condiciones importantes que puedan afectar al importe, 
al calendario y a la certidumbre de los futuros flujos de efectivo.

4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
Se detallará información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas, 

incluyendo:
a) Denominación, domicilio y forma jurídica de las entidades del grupo, especificando 

para cada una de ellas:
– Actividades que ejercen.
– Fracción de capital y de los derechos de voto que se posee directa e indirectamente, 

distinguiendo entre ambos.
– Importe del capital, reservas, otras partidas del patrimonio neto y resultado del último 

ejercicio, diferenciando el resultado de explotación.
– Valor según libros de la participación en capital.
– Dividendos recibidos en el ejercicio.
– Indicación de si las acciones cotizan o no en Bolsa y, en su caso, cotización media del 

último trimestre del ejercicio y cotización al cierre del ejercicio.
b) La misma información que la del punto anterior respecto de las entidades multigrupo, 

asociadas, aquellas en las que aun poseyendo más del 20% del capital la entidad no se 
ejerza influencia significativa y aquellas en las que la entidad sea socio colectivo, siempre 
que su régimen jurídico permita la participación en este tipo de sociedades. Asimismo, se 
informará sobre las contingencias en las que se haya incurrido en relación con dichas 
entidades. Si la entidad ejerce influencia significativa sobre otra poseyendo un porcentaje 
inferior al 20% del capital o si poseyendo más del 20% del capital no se ejerce influencia 
significativa, se explicarán las circunstancias que afectan a dichas relaciones.
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c) Se detallarán las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a 
calificar a una entidad como dependiente, indicándose, en su caso, la fracción de capital y el 
porcentaje de derechos de voto adquiridos.

d) Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas 
participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas.

10. Pasivos financieros
1. Se revelará el valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros 

señalados en la norma de registro y valoración décima.
A estos efectos se desglosará cada epígrafe atendiendo a las categorías establecidas en 

la norma de registro y valoración décima. Se deberá informar sobre las clases definidas por 
la entidad.

Categorías

Clases
Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo

Total
Deudas 

con 
entidades 
de crédito

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables

Derivados 
Otros

Deudas 
con 

entidades 
de crédito

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables

Derivados 
Otros

Ej x Ej x-1 Ej x Ej x-1 Ej x Ej x-1 Ej x Ej x-1 Ej x Ej x-1 Ej x Ej x-1 Ej 
x

Ej 
x-1

Pasivos 
financieros 
a coste 
amortizado.

              

Pasivos a 
financieros 
mantenidos 
para 
negociar.

              

Total.               

2. Información sobre:
a) El importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al 

cierre del ejercicio y del resto hasta su último vencimiento. Estas indicaciones figurarán 
separadamente para cada uno de los epígrafes y partidas relativos a deudas, conforme al 
modelo de balance.

b) El importe de las deudas con garantía real, con indicación de su forma y naturaleza.
3. En relación con los préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio, se informará 

de:
– Los detalles de cualquier impago del principal o intereses que se haya producido 

durante el ejercicio.
– El valor en libros en la fecha de cierre del ejercicio de aquellos préstamos en los que 

se hubiese producido un incumplimiento por impago, y
– Si el impago ha sido subsanado o se han renegociado las condiciones del préstamo, 

antes de la fecha de formulación de las cuentas anuales.

11. Fondos propios
Se informará sobre:
a) Aportaciones al fondo social o dotación fundacional realizadas en el ejercicio, 

distinguiendo las dinerarias de las no dinerarias. También, en su caso, se indicará para cada 
aportación los desembolsos pendientes, así como la fecha de exigibilidad.

b) Consideraciones específicas que afecten a las reservas.

12. Situación fiscal
1. Impuestos sobre beneficios.
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a) El régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de 
ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto 
sobre sociedades.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya 
incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de 
entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En 
particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en 
la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado.

c) Información relativa a las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas 
en el balance al cierre del ejercicio.

d) Antigμedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases 
imponibles negativas.

e) Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación con 
los mismos.

f) Provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios así como sobre las contingencias 
de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una 
modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados. En 
particular se informará de los ejercicios pendientes de comprobación.

g) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.
2. Otros tributos.
Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros 

tributos, en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los ejercicios 
pendientes de comprobación.

13. Ingresos y gastos
Se informará sobre:
1. Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados «Ayudas monetarias», 

indicando los reintegros producidos y distinguiendo por actividades, y desglose de la partida 
3.b) «Ayudas no monetarias».

2. Desglose de la partida 6 «Aprovisionamientos» detallando el importe correspondiente 
a consumo de bienes destinados a la actividad y consumo de materias primas y otras 
materias consumibles y distinguiendo entre compras y variación de existencias. Asimismo se 
diferenciarán las compras nacionales, las adquisiciones intracomunitarias y las 
importaciones.

Desglose de la partida 8 «Gastos de personal» de la cuenta de resultados distinguiendo 
las aportaciones y dotaciones para pensiones y las otras cargas sociales.

3. Desglose de la partida 9 «Otros gastos de la actividad», especificando el importe de 
las correcciones valorativas por deterioro de los créditos y los fallidos.

4. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
5. El importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 

bienes no monetarios y servicios.
6. Información de la partida «Otros resultados».

14. Subvenciones, donaciones y legados
Se informará sobre:
1. El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 

aparecen en el balance, así como los imputados al excedente del ejercicio.
2. Análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del 

balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones.
3. Información sobre el origen de las subvenciones, donaciones y legados, indicando, 

para las primeras, el Ente público que las concede, precisando si la otorgante de las mismas 
es la Administración local, autonómica, estatal o internacional.
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15. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de 
administración

15.1 Actividad de la entidad.
1. Las fundaciones de competencia estatal facilitarán la siguiente información, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y en su Reglamento de 
desarrollo:

I. Actividades realizadas.
Actividad 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación).
A) Identificación.

Denominación de la actividad  
Tipo de actividad*  
Identificación de la actividad por sectores  
Lugar de desarrollo de la actividad  

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad realizada.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número N.º horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado     
Personal con contrato de servicios     
Personal voluntario     

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo Número
Previsto Realizado

Personas físicas   
Personas jurídicas   

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos/Inversiones Importe
Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros   
a) Ayudas monetarias   
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   
Aprovisionamientos   
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Gastos/Inversiones Importe
Previsto Realizado

Gastos de personal   
Otros gastos de la actividad   
Amortización del Inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Impuestos sobre beneficios   
Subtotal gastos   
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   
Cancelación deuda no comercial   
Subtotal recursos   
TOTAL   

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

    
    

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS/
INVERSIONES

Actividad 
1

Actividad 
2

Actividad 
3

Actividad 
4

Total 
actividades

No 
imputados a 

las 
actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y 
otros        

a) Ayudas monetarias        
b) Ayudas no 
monetarias        

c) Gastos por 
colaboraciones y 
órganos de gobierno

       

Variación de 
existencias de 
productos terminados y 
en curso de fabricación

       

Aprovisionamientos        
Gastos de personal        
Otros gastos de la 
actividad        

Amortización del 
Inmovilizado        

Deterioro y resultado 
por enajenación de 
inmovilizado

       

Gastos financieros        
Variaciones de valor 
razonable en 
instrumentos 
financieros

       

Diferencias de cambio        
Deterioro y resultado 
por enajenaciones de 
instrumentos 
financieros

       

Impuestos sobre 
beneficios        

Subtotal gastos        
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GASTOS/
INVERSIONES

Actividad 
1

Actividad 
2

Actividad 
3

Actividad 
4

Total 
actividades

No 
imputados a 

las 
actividades

TOTAL

Adquisiciones de 
Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio 
Histórico)

       

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico        

Cancelación de deuda 
no comercial        

Subtotal inversiones        
TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS        

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad.

INGRESOS Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias   
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles   
Subvenciones del sector público   
Aportaciones privadas   
Otros tipos de ingresos   
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS   

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS Previsto Realizado
Deudas contraídas   
Otras obligaciones financieras asumidas   
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.

DESCRIPCIÓN Ingresos Gastos No produce corriente de bienes y 
servicios

Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para    
Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para    

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las 

cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las 
causas que las han ocasionado.

2. Las restantes entidades deberán identificar y cuantificar los fines que persiguen en 
cada una de las actividades significativas que realicen, informando, al menos, de los 
siguientes aspectos:

a) Con qué medios se ha financiado la actividad y que recursos económicos han sido 
empleados para su realización.

b) Los recursos humanos aplicados, agrupados por las siguientes categorías: personal 
asalariado, personal con contrato de servicios y personal voluntario, especificando en este 
último caso su dedicación horaria.

c) El número de beneficiarios o usuarios de sus actividades, diferenciando entre 
personas físicas y jurídicas.

15.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
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Información sobre:
a) Los bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional o fondo social, y 

aquellos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, detallando los 
elementos significativos incluidos en las distintas partidas del Activo del Balance y las 
restricciones a las que se encuentren sometidos.

b) El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones, indicando el cumplimiento del destino de rentas e ingresos y los límites a 
que venga obligada, de acuerdo con los criterios establecidos en su normativa específica y 
según el modelo que se adjunta:

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejercicio
EXCEDENTE 

DEL 
EJERCICIO

AJUSTES 
NEGATIVOS

AJUSTES 
POSITIVOS

BASE DE 
CÁLCULO

RENTA A 
DESTINAR

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 
(GASTOS + 

INVERSIONES)

APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS EN 

CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*

N-4 N-3 N-2 N-1 N IMPORTE 
PENDIENTE

Importe %        
N-4              
N-3              
N-2              
N-1              
N              

TOTAL              

* En el supuesto de que la entidad acumule un déficit en la aplicación de recursos, en los periodos siguientes 
las aplicaciones compensarán, en primer lugar, los déficits de ejercicios anteriores, comenzando por el más antiguo, 
y el exceso se computará como recursos aplicados del ejercicio en curso.

Se incluirá una explicación detallada de aquellas partidas significativas contenidas en el 
cuadro que estén afectadas al cumplimiento de fines específicos. Dicha explicación se 
centrará especialmente en las columnas de ajustes en las que se incorporan los siguientes 
conceptos:

a) Ajustes negativos. No se incluirán como ingresos:
a.1) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la enajenación o 

gravamen de bienes y derechos aportados por los fundadores o por terceros, en concepto de 
dotación fundacional.

a.2) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la transmisión 
onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre 
que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al 
mismo fin.

b) Ajustes positivos. No se deducirán como gastos:
b.1) Gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relacionados 

con la actividad propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la amortización y las pérdidas 
por deterioro del inmovilizado afecto a la actividad propia.

b.2) Importe proporcional de los gastos comunes a todas las actividades desarrolladas 
por la entidad que, de acuerdo con criterios objetivos deducidos de la efectiva aplicación de 
recursos a cada actividad, correspondan a la actividad propia de la entidad. Los gastos 
comunes incluyen los gastos de administración así como aquellos gastos por los que tienen 
derecho a ser resarcidos los patronos.

c) Adicionalmente, se incluirá como ajuste positivo o negativo, en función de su signo, el 
resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios 
en los criterios contables o la subsanación de errores.

2. Recursos aplicados en el ejercicio.
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 IMPORTE TOTAL

 Fondos 
propios

Subvenciones, 
donaciones y legados Deuda  

1. Gastos en cumplimiento de fines*   
2. Inversiones en cumplimiento de fines* (2.1 + 
2.2)     

2.1 Realizadas en el ejercicio     
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores     
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores     

b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores

    

TOTAL (1 + 2)     

* De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.6 del Reglamento de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en 
cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación 
especificados en sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y provisiones. Cuando las inversiones 
destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios 
en el excedente, como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones 
se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena.

c) Si alguna entidad no viniera obligada a confeccionar la información anterior, adaptará 
este modelo a las características específicas de la misma, con objeto de ofrecer información 
sobre el destino de rentas e ingresos. Asimismo, se recogerá información sobre los recursos 
destinados en el ejercicio al cumplimiento de los fines ajustándose al modelo del apartado 2.

15.3 Gastos de administración.
Las fundaciones de competencia estatal deberán suministrar un detalle de los gastos 

directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integren el 
patrimonio de la fundación, y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser 
resarcidos. Esta información se suministrará en el siguiente cuadro:

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

N.º DE CUENTA
PARTIDA DE LA 

CUENTA DE 
RESULTADOS

DETALLE DEL 
GASTO

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A 
LA FUNCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO

IMPORTE

     
     
     
     
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Adicionalmente, se informará sobre el cumplimiento del límite al importe de estos gastos, 
en el siguiente cuadro:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio

Límites alternativos (Art. 
33 Reglamento R.D. 

1337/2005) Gastos 
directamente 

ocasionados por 
la 

administración 
del patrimonio

(3)

Gastos 
resarcibles 

a los 
patronos

(4)

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN 

EL EJERCICIO
(5) = (3) + (4)

Supera (+)
No supera 
(-) el límite 

máximo
(el mayor 

de 1 y 2) - 5

5% de 
los 

fondos 
propios

(1)

20% de la base 
de cálculo del 

Art. 27 Ley 
50/2002 y Art. 

32.1 
Reglamento 
R.D. 1337/05

(2)
N       
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16. Operaciones con partes vinculadas
1. La información sobre operaciones con partes vinculadas se suministrará 

separadamente para cada una de las siguientes categorías:
a) Entidad dominante.
b) Otras entidades del grupo.
c) Negocios conjuntos en los que la entidad sea uno de los partícipes.
d) Entidades asociadas.
e) Entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la entidad.
f) Personal clave de la entidad o de la entidad dominante.
g) Otras partes vinculadas.
2. La entidad facilitará información suficiente para comprender las operaciones con 

partes vinculadas que haya efectuado y los efectos de las mismas sobre sus estados 
financieros, incluyendo, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las 
operaciones vinculadas, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada

b) Detalle de la operación y su cuantificación, informando de los criterios o métodos 
seguidos para determinar su valor.

c) Beneficio o pérdida que la operación haya originado en la entidad y descripción de las 
funciones y riesgos asumidos por cada parte vinculada respecto de la operación.

d) Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y 
condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su liquidación, agrupando 
los activos y pasivos en los epígrafes que aparecen en el balance de la entidad y garantías 
otorgadas o recibidas.

e) Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro o incobrables relacionadas con 
los saldos pendientes anteriores.

3. La información anterior podrá presentarse de forma agregada cuando se refiera a 
partidas de naturaleza similar. En todo caso, se facilitará información de carácter 
individualizado sobre las operaciones vinculadas que fueran significativas por su cuantía o 
relevantes para una adecuada comprensión de las cuentas anuales.

4. No será necesario informar en el caso de operaciones que, perteneciendo al tráfico 
ordinario de la entidad, se efectúen en condiciones normales de mercado, sean de escasa 
importancia cuantitativa y carezcan de relevancia para expresar la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

5. No obstante, en todo caso deberá informarse sobre el importe de los sueldos, dietas y 
remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el personal de 
alta dirección y los miembros del órgano de gobierno, cualquiera que sea su causa, así como 
de las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de 
vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta 
dirección. Asimismo, se incluirá información sobre indemnizaciones por cese. Cuando los 
miembros del órgano de gobierno sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se 
referirán a las personas físicas que los representen. Estas informaciones se podrán dar de 
forma global por concepto retributivo, recogiendo separadamente los correspondientes al 
personal de alta dirección de los relativos a los miembros del órgano de gobierno.

También deberá informarse sobre el importe de los anticipos y créditos concedidos al 
personal de alta dirección y a los miembros de los órganos de gobierno, con indicación del 
tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así 
como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Cuando los 
miembros del órgano de gobierno sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se 
referirán a las personas físicas que los representen. Estas informaciones se podrán dar de 
forma global por cada categoría, recogiendo separadamente los correspondientes al 
personal de alta dirección de los relativos a los miembros del órgano de gobierno.

17. Otra información
1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
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2. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando aquellas 
con discapacidad mayor o igual del 33%, y expresando las categorías a que pertenecen.

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, desglosado 
en un número suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán el de los directivos y 
miembros del órgano de gobierno.

3. Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades 
sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, según la 
legislación que le resulte aplicable.

18. Inventario
El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 

comprenderá los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, 
distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.

A tal efecto se confeccionará un documento en el que se indicarán para los distintos 
elementos patrimoniales que los Protectorados determinen en función, entre otros criterios, 
de su importancia cuantitativa y la vinculación a fines propios de la entidad, los siguientes 
aspectos:

– Descripción del elemento.
– Fecha de adquisición.
– Valor contable.
– Variaciones producidas en la valoración.
– Pérdidas por deterioro, amortizaciones y cualquier otra partida compensadora que 

afecte al elemento patrimonial.
– Cualquier otra circunstancia de carácter significativo que afecte al elemento 

patrimonial, tales como gravámenes, afectación a fines propios o si forman parte de la 
dotación fundacional.

Memoria Simplificada

Contenido de la memoria simplificada

1. Actividad de la entidad
Sin perjuicio de la información que debe incluirse en la nota 12, se describirán de forma 

sucinta los fines de la entidad recogidos en sus estatutos y la actividad o actividades 
realizadas en el ejercicio, así como el domicilio y forma legal de la entidad, y el lugar donde 
desarrolle las actividades si fuese diferente a la sede social.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
1. Imagen fiel:
a) La entidad deberá hacer una declaración explícita de que las cuentas anuales reflejan 

la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la misma, así 
como del grado de cumplimiento de las actividades de la misma.

b) Razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado 
disposiciones legales en materia contable, con indicación de la disposición legal no aplicada, 
e influencia cualitativa y cuantitativa para cada ejercicio para el que se presenta información, 
de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad.

c) Informaciones complementarias, indicando su ubicación en la memoria, que resulte 
necesario incluir cuando la aplicación de las disposiciones legales no sea suficiente para 
mostrar la imagen fiel.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.
3. Corrección de errores.
Explicación detallada de los ajustes por corrección de errores realizados en el ejercicio, 

indicándose la naturaleza del error.
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Si la aplicación retroactiva fuera impracticable, se informará sobre tal hecho, las 
circunstancias que lo explican y desde cuándo se ha corregido el error.

No será necesario incluir información comparativa en este apartado.

3. Excedente del ejercicio
3.1 Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio informando 

de los aspectos significativos de las mismas.
3.2 Información sobre la propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio, de 

acuerdo con el siguiente esquema:

Base de reparto Importe
Excedente del ejercicio.  
Remanente.  
Reservas voluntarias.  
Otras reservas de libre disposición.  
Total ----------

Aplicación Importe
A dotación fundacional/fondo social.  
A reservas especiales.  
A reservas voluntarias.  
A ................................  
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores.  
Total ----------

3.3 Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo 
con las disposiciones legales.

4. Normas de registro y valoración
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
1. Inmovilizado intangible; indicando los criterios para determinar la naturaleza de los 

activos no generadores de flujos de efectivo, los utilizados para la capitalización o activación, 
amortización y correcciones valorativas por deterioro, así como para la cesión de estos 
activos.

Justificación de las circunstancias que han llevado a calificar como indefinida la vida útil 
de un inmovilizado intangible.

2. Inmovilizado material; indicando los criterios sobre amortización, correcciones 
valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos financieros, 
costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de desmantelamiento o retiro, así 
como los costes de rehabilitación del lugar donde se asiente un activo y los criterios sobre la 
determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado. En 
particular se indicarán los criterios seguidos para contabilizar los activos no generadores de 
flujos de efectivo.

3. Se señalará el criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones 
inmobiliarias, especificando para éstas los criterios señalados en el apartado anterior.

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico; indicando los criterios sobre valoración, 
correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos 
financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de desmantelamiento o 
retiro, así como los costes de rehabilitación del lugar donde se asiente un activo y los 
criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para 
estos bienes, y los seguidos en relación con las grandes reparaciones que les afecten.

5. Arrendamientos; indicando los criterios de contabilización de contratos de 
arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.

6. Permutas; indicando el criterio seguido y la justificación de su aplicación.
7. Activos financieros y pasivos financieros; se indicará:
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a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 
activos financieros y pasivos financieros.

b) Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de 
deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de 
activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para 
calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros 
cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o 
deteriorados.

c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos 
financieros.

d) Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el 
criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las 
correcciones valorativas por deterioro.

e) Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de 
las distintas categorías de activos y pasivos financieros: intereses, primas o descuentos, 
dividendos, etc.

8. Créditos y débitos por la actividad propia; indicando los criterios de valoración 
aplicados.

9. Existencias; indicando los criterios de valoración y en particular, precisando los 
seguidos sobre correcciones valorativas por deterioro y capitalización de gastos financieros.

10. Transacciones en moneda extranjera.
11. Impuestos sobre beneficios; indicando los criterios utilizados para el registro y 

valoración de activos y pasivos por impuesto diferido.
12. Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados. En particular, en 

relación con las prestaciones de servicios realizadas por la entidad se indicarán los criterios 
utilizados para la determinación de los ingresos; en concreto, se señalarán los métodos 
empleados para determinar el porcentaje de realización en la prestación de servicios y se 
informará en caso de que su aplicación hubiera sido impracticable.

13. Provisiones y contingencias; indicando el criterio de valoración, así como, en su 
caso, el tratamiento de las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar 
la obligación. En particular, en relación con las provisiones deberá realizarse una descripción 
general del método de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos.

14. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
15. Subvenciones, donaciones y legados; indicando el criterio empleado para su 

clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
1. Se detallarán los inmovilizados intangibles con vida útil indefinida y las razones por las 

que se apoya la estimación de dicha vida útil indefinida.
También se especificará la información relativa a inversiones inmobiliarias, incluyéndose 

además una descripción de las mismas.
Si hubiera algún epígrafe significativo, por su naturaleza o por su importe, se facilitará la 

pertinente información adicional. En particular, se informará de las restricciones a la 
disposición que existan en relación con estos bienes y derechos.

Se informará sobre los inmuebles cedidos a la entidad y sobre los cedidos por ésta, 
especificando los términos de las respectivas cesiones.

2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no 
corrientes. En particular, deberá indicarse el valor razonable o el valor al contado del activo 
calculado al inicio del arrendamiento y su vida útil estimada, las cuotas abonadas, la deuda 
pendiente de pago y el importe por el que se pudiese ejercer la opción de compra si la 
hubiere. La información acerca de las cuotas deberá suministrarse diferenciando la parte que 
corresponda a la recuperación del coste del bien y la carga financiera. A tal efecto, para cada 
acuerdo de arrendamiento financiero deberá cumplimentarse la siguiente información:
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Año Cuota del acuerdo de arrendamiento Compromisos pendientesRecuperación del coste Carga financiera
1    
...    
n    

6. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Se describirán:
1. El importe de las revalorizaciones netas acumuladas al cierre del ejercicio, realizadas 

al amparo de una ley que lo autorice.
2. Las características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico adquiridas a 

entidades del grupo y asociadas, con indicación de su valor contable.
3. Las características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas 

fuera del territorio español con indicación de su valor contable.
4. Las características de los bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la 

actividad propia indicando su valor contable.
5. Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.
6. Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes del 

Patrimonio Histórico.
7. Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como los 

compromisos firmes de venta.
8. Incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones sobre los bienes del 

Patrimonio Histórico.
9. Los inmuebles cedidos a la entidad así como los cedidos por ésta, especificando los 

términos de las respectivas cesiones.
10. Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del 

Patrimonio Histórico, en especial cuando estos bienes hayan sido objeto de entrega para el 
pago de deudas tributarias al amparo de lo previsto en las normas que regulan esta forma de 
pago, indicando los tributos pagados con la entrega y el importe de los mismos.

7. Pasivos financieros
Se informará sobre:
a) El importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al 

cierre del ejercicio y del resto hasta su último vencimiento. Estas indicaciones figurarán 
separadamente para cada uno de los epígrafes y partidas relativos a deudas, conforme al 
modelo de balance.

b) El importe de las deudas con garantía real, con indicación de su forma y su 
naturaleza.

c) El importe disponible en las líneas de descuento, así como las pólizas de crédito 
concedidas a la entidad con sus límites respectivos, precisando la parte dispuesta.

d) En relación con los préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio, se informará 
de:

– Los detalles de cualquier impago del principal o intereses que se haya producido 
durante el ejercicio.

– El valor en libros en la fecha de cierre del ejercicio de aquellos préstamos en los que 
se hubiese producido un incumplimiento por impago.

– Si el impago ha sido subsanado o se han renegociado las condiciones del préstamo, 
antes de la fecha de formulación de las cuentas anuales.

8. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Desglose del epígrafe B.II del activo del balance «Usuarios y otros deudores de la 

actividad propia», señalando el movimiento habido durante el ejercicio e indicando el saldo 
inicial, aumentos, disminuciones y saldo final para usuarios, patrocinadores, afiliados y otros 
deudores de la actividad propia de la entidad y distinguiendo, en su caso, si proceden de 
entidades del grupo, multigrupo o asociadas.
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9. Beneficiarios-Acreedores
Desglose del epígrafe C.IV del pasivo del balance «Beneficiarios-Acreedores», 

señalando el movimiento habido durante el ejercicio e indicando el saldo inicial, aumentos, 
disminuciones y saldo final para beneficiarios y otros acreedores de la actividad propia de la 
entidad y distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo, multigrupo o 
asociadas.

10. Situación fiscal
10.1 Impuesto sobre beneficios. Se informará sobre:
a) El régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se suministrará información 

sobre la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a 
efectos del impuesto sobre sociedades.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya 
incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de 
entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En 
particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en 
la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado.

c) Diferencias entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de 
impuestos motivadas por la distinta calificación de los ingresos, gastos, activos y pasivos.

d) Bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente, plazos y 
condiciones.

e) Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y los pendientes de deducir, así como los 
compromisos adquiridos en relación con estos incentivos.

f) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.
10.2 Otros tributos.
Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros 

tributos; en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los ejercicios 
pendientes de comprobación.

11. Subvenciones, donaciones y legados
Se informará sobre:
1. El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 

aparecen en el balance, así como de los imputados al excedente del ejercicio.
2. Análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del 

balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones.
3. Información sobre el origen de las subvenciones, donaciones y legados, indicando, 

para las primeras, el Ente público que las concede, precisando si la otorgante de las mismas 
es la Administración local, autonómica, estatal o internacional.

12. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de 
administración

12.1 Actividad de la entidad.
1. Las fundaciones de competencia estatal facilitarán la siguiente información, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y en su Reglamento de 
desarrollo:

I. Actividades realizadas.
Actividad 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación).
A) Identificación.

Denominación de la actividad  
Tipo de actividad*  
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Identificación de la actividad por sectores  
Lugar de desarrollo de la actividad  

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad realizada.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número N.º horas/año
Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado     
Personal con contrato de servicios     
Personal voluntario     

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo Número
Previsto Realizado

Personas físicas   
Personas jurídicas   

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos/Inversiones Importe
Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros   
a) Ayudas monetarias   
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   
Aprovisionamientos   
Gastos de personal   
Otros gastos de la actividad   
Amortización del Inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Impuestos sobre beneficios   
Subtotal gastos   
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   
Cancelación deuda no comercial   
Subtotal recursos   
TOTAL   

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
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Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

    
    

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS/
INVERSIONES

Actividad 
1

Actividad 
2

Actividad 
3

Actividad 
4

Total 
actividades

No 
imputados a 

las 
actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y 
otros        

a) Ayudas monetarias        
b) Ayudas no 
monetarias        

c) Gastos por 
colaboraciones y 
órganos de gobierno

       

Variación de 
existencias de 
productos terminados y 
en curso de fabricación

       

Aprovisionamientos        
Gastos de personal        
Otros gastos de la 
actividad        

Amortización del 
Inmovilizado        

Deterioro y resultado 
por enajenación de 
inmovilizado

       

Gastos financieros        
Variaciones de valor 
razonable en 
instrumentos 
financieros

       

Diferencias de cambio        
Deterioro y resultado 
por enajenaciones de 
instrumentos 
financieros

       

Impuestos sobre 
beneficios        

Subtotal gastos        
Adquisiciones de 
Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio 
Histórico)

       

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico        

Cancelación de deuda 
no comercial        

Subtotal inversiones        
TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS        

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad.

INGRESOS Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias   
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles   
Subvenciones del sector público   
Aportaciones privadas   
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INGRESOS Previsto Realizado
Otros tipos de ingresos   
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS   

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS Previsto Realizado
Deudas contraídas   
Otras obligaciones financieras asumidas   
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.

DESCRIPCIÓN Ingresos Gastos No produce corriente de bienes y 
servicios

Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para    
Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para    

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las 

cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las 
causas que las han ocasionado.

2. Las restantes entidades deberán identificar y cuantificar los fines que persiguen en 
cada una de las actividades significativas que realicen, informando, al menos, de los 
siguientes aspectos:

a) Con qué medios se ha financiado la actividad y que recursos económicos han sido 
empleados para su realización.

b) Los recursos humanos aplicados, agrupados por las siguientes categorías: personal 
asalariado, personal con contrato de servicios y personal voluntario, especificando en este 
último caso su dedicación horaria.

c) El número de beneficiarios o usuarios de sus actividades, diferenciando entre 
personas físicas y jurídicas.

12.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Información sobre:
a) Los bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional o fondo social, y 

aquellos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, detallando los 
elementos significativos incluidos en las distintas partidas del Activo del Balance y las 
restricciones a las que se encuentren sometidos.

b) El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones, indicando el cumplimiento del destino de rentas e ingresos y los límites a 
que venga obligada, de acuerdo con los criterios establecidos en su normativa específica y 
según el modelo que se adjunta:

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejercicio
EXCEDENTE 

DEL 
EJERCICIO

AJUSTES 
NEGATIVOS

AJUSTES 
POSITIVOS

BASE DE 
CÁLCULO

RENTA A 
DESTINAR

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 
(GASTOS + 

INVERSIONES)

APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS EN 

CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*

N-4 N-3 N-2 N-1 N IMPORTE 
PENDIENTE

Importe %        
N-4              
N-3              
N-2              
N-1              
N              
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Ejercicio
EXCEDENTE 

DEL 
EJERCICIO

AJUSTES 
NEGATIVOS

AJUSTES 
POSITIVOS

BASE DE 
CÁLCULO

RENTA A 
DESTINAR

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 
(GASTOS + 

INVERSIONES)

APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS EN 

CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*

N-4 N-3 N-2 N-1 N IMPORTE 
PENDIENTE

Importe %        
TOTAL              

* En el supuesto de que la entidad acumule un déficit en la aplicación de recursos, en los periodos siguientes 
las aplicaciones compensarán, en primer lugar, los déficits de ejercicios anteriores, comenzando por el más antiguo, 
y el exceso se computará como recursos aplicados del ejercicio en curso.

Se incluirá una explicación detallada de aquellas partidas significativas contenidas en el 
cuadro que estén afectadas al cumplimiento de fines específicos. Dicha explicación se 
centrará especialmente en las columnas de ajustes en las que se incorporan los siguientes 
conceptos:

a) Ajustes negativos. No se incluirán como ingresos:
a.1) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la enajenación o 

gravamen de bienes y derechos aportados por los fundadores o por terceros, en concepto de 
dotación fundacional.

a.2) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la transmisión 
onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre 
que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al 
mismo fin.

b) Ajustes positivos. No se deducirán como gastos:
b.1) Gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relacionados 

con la actividad propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la amortización y las pérdidas 
por deterioro del inmovilizado afecto a la actividad propia.

b.2) Importe proporcional de los gastos comunes a todas las actividades desarrolladas 
por la entidad que, de acuerdo con criterios objetivos deducidos de la efectiva aplicación de 
recursos a cada actividad, correspondan a la actividad propia de la entidad. Los gastos 
comunes incluyen los gastos de administración así como aquellos gastos por los que tienen 
derecho a ser resarcidos los patronos.

c) Adicionalmente, se incluirá como ajuste positivo o negativo, en función de su signo, el 
resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios 
en los criterios contables o la subsanación de errores.

2. Recursos aplicados en el ejercicio.

 IMPORTE TOTAL

 Fondos 
propios

Subvenciones, 
donaciones 
y legados

Deuda  

1. Gastos en cumplimiento de fines*   
2. Inversiones en cumplimiento de fines* (2.1 + 
2.2)     

2.1 Realizadas en el ejercicio     
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores     
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores     

b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores

    

TOTAL (1 + 2)     

* De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.6 del Reglamento de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en 
cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación 
especificados en sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y provisiones. Cuando las inversiones 
destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios 
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en el excedente, como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones 
se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena.

c) Si alguna entidad no viniera obligada a confeccionar la información anterior, adaptará 
este modelo a las características específicas de la misma, con objeto de ofrecer información 
sobre el destino de rentas e ingresos. Asimismo, se recogerá información sobre los recursos 
destinados en el ejercicio al cumplimiento de los fines ajustándose al modelo del apartado 2.

12.3 Gastos de administración.
Las fundaciones de competencia estatal deberán suministrar un detalle de los gastos 

directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integren el 
patrimonio de la fundación, y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser 
resarcidos. Esta información se suministrará en el siguiente cuadro:

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

N.º DE CUENTA
PARTIDA DE LA 

CUENTA DE 
RESULTADOS

DETALLE DEL 
GASTO

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A 
LA FUNCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO

IMPORTE

     
     
     
     
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Adicionalmente, se informará sobre el cumplimiento del límite al importe de estos gastos, 
en el siguiente cuadro:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio

Límites alternativos (Art. 
33 Reglamento R.D. 

1337/2005) Gastos 
directamente 

ocasionados por 
la 

administración 
del patrimonio

(3)

Gastos 
resarcibles 

a los 
patronos

(4)

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN 

EL EJERCICIO
(5) = (3) + (4)

Supera (+)
No supera 
(-) el límite 

máximo
(el mayor 

de 1 y 2) - 5

5% de 
los 

fondos 
propios

(1)

20% de la base 
de cálculo del 

Art. 27 Ley 
50/2002 y Art. 

32.1 
Reglamento 
R.D. 1337/05

(2)
n       

13. Otra información
Se incluirá información sobre:
1. El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en 

el curso del ejercicio por los miembros del órgano de gobierno, cualquiera que sea su causa, 
así como de las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de 
seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno. 
Asimismo, se incluirá información sobre indemnizaciones por cese. Cuando los miembros del 
órgano de gobierno sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las 
personas físicas que los representen. Estas informaciones se podrán dar de forma global por 
concepto retributivo.

También deberá informarse sobre el importe de los anticipos y créditos concedidos a los 
miembros de los órganos de gobierno, con indicación del tipo de interés, sus características 
esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por 
cuenta de ellos a título de garantía. Cuando los miembros del órgano de gobierno sean 
personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas físicas que los 
representen. Estas informaciones se podrán dar de forma global por cada categoría.

2. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
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3. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por 
categorías y sexo.

4. La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren 
en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, 
así como su posible impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y de 
ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.

5. El porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles.
6. Las operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y los efectos 

de las mismas sobre sus estados financieros.

14. Inventario
El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 

comprenderá los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, 
distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.

A tal efecto se confeccionará un documento en el que se indicará para los distintos 
elementos patrimoniales que los Protectorados determinen en función, entre otros criterios, 
de su importancia cuantitativa y la vinculación a fines propios de la entidad, los siguientes 
aspectos:

– Descripción del elemento.
– Fecha de adquisición.
– Valor contable.
– Variaciones producidas en la valoración.
– Pérdidas por deterioro, amortizaciones y cualquier otra partida compensadora que 

afecte al elemento patrimonial.
– Cualquier otra circunstancia de carácter significativo que afecte al elemento 

patrimonial, tales como gravámenes, afectación a fines propios o si forman parte de la 
dotación fundacional.

CUARTA PARTE
Cuadro de cuentas

GRUPO 1

Financiación básica
10. CAPITAL.
100. Dotación fundacional.
101. Fondo social.
103. Fundadores/asociados por desembolsos no exigidos.
1030. Fundadores por desembolsos no exigidos.
1034. Asociados por desembolsos no exigidos.
104. Fundadores/asociados por aportaciones no dinerarias pendientes.
1040. Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes.
1044. Asociados por aportaciones no dinerarias pendientes.
11. RESERVAS.
111. Reservas estatutarias.
113. Reservas voluntarias.
114. Reservas especiales.
12. EXCEDENTES PENDIENTES DE APLICACIÓN.
120. Remanente.
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores.
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129. Excedente del ejercicio.
13. SUBVENCIONES, DONACIONES, LEGADOS Y OTROS AJUSTES EN EL 

PATRIMONIO NETO.
130. Subvenciones oficiales de capital.
1300. Subvenciones del Estado.
1301. Subvenciones de otras Administraciones Públicas.
131. Donaciones y legados de capital.
132. Otras subvenciones, donaciones y legados.
1320. Otras subvenciones.
1321. Otras donaciones y legados.
137. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios.
1370. Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios.
1371. Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones a distribuir en varios ejercicios.
14. PROVISIONES.
141. Provisión para impuestos.
142. Provisión para otras responsabilidades.
143. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.
145. Provisión para actuaciones medioambientales.
16. DEUDAS A LARGO PLAZO CON PARTES VINCULADAS.
160. Deudas a largo plazo con entidades de crédito vinculadas.
1603. Deudas a largo plazo con entidades de crédito, entidades del grupo.
1604. Deudas a largo plazo con entidades de crédito, entidades asociadas.
1605. Deudas a largo plazo con otras entidades de crédito vinculadas.
161. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, partes vinculadas.
1613. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, entidades del grupo.
1614. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, entidades asociadas.
1615. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, otras partes vinculadas.
162. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, partes vinculadas.
1623. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, entidades de grupo.
1624. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, entidades asociadas.
1625. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, otras partes vinculadas.
163. Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas.
1633. Otras deudas a largo plazo, entidades del grupo.
1634. Otras deudas a largo plazo, entidades asociadas.
1635. Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas.
17. DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS, EMPRÉSTITOS Y 

OTROS CONCEPTOS.
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito.
171. Deudas a largo plazo.
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados.
1720. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
1721. Deudas a largo plazo transformables en donaciones y legados.
173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo.
174. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo.
175. Efectos a pagar a largo plazo.
176. Pasivos por derivados financieros a largo plazo.
177. Obligaciones y bonos.
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179. Deudas representadas en otros valores negociables.
18. PASIVOS POR FIANZAS, GARANTÍAS Y OTROS CONCEPTOS A LARGO PLAZO.
180. Fianzas recibidas a largo plazo.
181. Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo.
185. Depósitos recibidos a largo plazo.

GRUPO 2

Activo no corriente
20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.
200. Investigación.
201. Desarrollo.
202. Concesiones administrativas.
203. Propiedad industrial.
205. Derechos de traspaso.
206. Aplicaciones informáticas.
207. Derechos sobre activos cedidos en uso.
209. Anticipos para inmovilizaciones intangibles.
21. INMOVILIZACIONES MATERIALES.
210. Terrenos y bienes naturales.
211. Construcciones.
212. Instalaciones técnicas.
213. Maquinaria.
214. Utillaje.
215. Otras instalaciones.
216. Mobiliario.
217. Equipos para procesos de información.
218. Elementos de transporte.
219. Otro inmovilizado material.
22. INVERSIONES INMOBILIARIAS.
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales.
221. Inversiones en construcciones.
23. INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO.
230. Adaptación de terrenos y bienes naturales.
231. Construcciones en curso.
232. Instalaciones técnicas en montaje.
233. Maquinaria en montaje.
237. Equipos para procesos de información en montaje.
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales.
24. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
240. Bienes inmuebles.
2400. Monumentos.
2401. Jardines históricos.
2402. Conjuntos históricos.
2403. Sitios históricos.
2404. Zonas arqueológicas.
241. Archivos.
242. Bibliotecas.
243. Museos.
244. Bienes muebles.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 41  Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos

– 398 –



249. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico.
2490. Anticipos sobre bienes inmuebles del Patrimonio Histórico.
2491. Anticipos sobre archivos del Patrimonio Histórico.
2492. Anticipos sobre bibliotecas del Patrimonio Histórico.
2493. Anticipos sobre museos del Patrimonio Histórico.
2494. Anticipos sobre bienes muebles del Patrimonio Histórico.
25. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS.
250. Participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
2503. Participaciones a largo plazo en entidades del grupo.
2504. Participaciones a largo plazo en entidades asociadas.
2505. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas.
251. Valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas.
2513. Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo.
2514. Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades asociadas.
2515. Valores representativos de deuda a largo plazo de otras partes vinculadas.
252. Créditos a largo plazo a partes vinculadas.
2523. Créditos a largo plazo a entidades del grupo.
2524. Créditos a largo plazo a entidades asociadas.
2525. Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas.
259. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
2593. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en entidades del 

grupo.
2594. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en entidades 

asociadas.
2595. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en otras partes 

vinculadas.
26. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.
260. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.
261. Valores representativos de deuda a largo plazo.
262. Créditos a largo plazo.
263. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado.
264. Créditos a largo plazo al personal.
265. Activos por derivados financieros a largo plazo.
268. Imposiciones a largo plazo.
269. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo plazo.
27. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO.
270. Fianzas constituidas a largo plazo.
275. Depósitos constituidos a largo plazo.
28. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO Y OTRAS CUENTAS 

CORRECTORAS.
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible.
2800. Amortización acumulada de investigación.
2801. Amortización acumulada de desarrollo.
2802. Amortización acumulada de concesiones administrativas.
2803. Amortización acumulada de propiedad industrial.
2805. Amortización acumulada de derechos de traspaso.
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.
2807. Amortización acumulada de derechos sobre activos cedidos en uso.
281. Amortización acumulada del inmovilizado material.
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2811. Amortización acumulada de construcciones.
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas.
2813. Amortización acumulada de maquinaria.
2814. Amortización acumulada de utillaje.
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones.
2816. Amortización acumulada de mobiliario.
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información.
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte.
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material.
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias.
283. Cesiones de uso sin contraprestación.
2830. Cesiones de uso del inmovilizado intangible.
2831. Cesiones de uso del inmovilizado material.
2832. Cesiones de uso de las inversiones inmobiliarias.
29. DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES.
290. Deterioro de valor del inmovilizado intangible.
2900. Deterioro de valor de investigación.
2901. Deterioro del valor de desarrollo.
2902. Deterioro de valor de concesiones administrativas.
2903. Deterioro de valor de propiedad industrial.
2905. Deterioro de valor de derechos de traspaso.
2906. Deterioro de valor de aplicaciones informáticas.
2907. Deterioro de valor de derechos sobre activos cedidos en uso.
291. Deterioro de valor del inmovilizado material.
2910. Deterioro de valor de terrenos y bienes naturales.
2911. Deterioro de valor de construcciones.
2912. Deterioro de valor de instalaciones técnicas.
2913. Deterioro de valor de maquinaria.
2914. Deterioro de valor de utillaje.
2915. Deterioro de valor de otras instalaciones.
2916. Deterioro de valor de mobiliario.
2917. Deterioro de valor de equipos para procesos de información.
2918. Deterioro de valor de elementos de transporte.
2919. Deterioro de valor de otro inmovilizado material.
292. Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias.
2920. Deterioro de valor de los terrenos y bienes naturales.
2921. Deterioro de valor de construcciones.
293. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
2933. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en entidades del grupo.
2934. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en entidades asociadas.
2935. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas.
294. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de partes 

vinculadas.
2943. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de entidades 

del grupo.
2944. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de entidades 

asociadas.
2945. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de otras 

partes vinculadas.
295. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas.
2953. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a entidades del grupo.
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2954. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a entidades asociadas.
2955. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a otras partes vinculadas.
296. Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a largo plazo.
297. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo.
298. Deterioro de valor de créditos a largo plazo.
299. Deterioro de valor de bienes del Patrimonio Histórico.
2990. Deterioro de valor de bienes inmuebles.
2991. Deterioro de valor de archivos.
2992. Deterioro de valor de bibliotecas.
2993. Deterioro de valor de museos.
2994. Deterioro de valor de bienes muebles.

GRUPO 3

Existencias
30. BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD.
300. Mercaderías A.
301. Mercaderías B.
302. Artículos A.
303. Artículos B.
31. MATERIAS PRIMAS.
310. Materias primas A.
311. Materias primas B.
32. OTROS APROVISIONAMIENTOS.
320. Elementos y conjuntos incorporables.
321. Combustibles.
322. Repuestos.
325. Materiales diversos.
326. Embalajes.
327. Envases.
328. Material de oficina.
33. PRODUCTOS EN CURSO.
330. Productos en curso A.
331. Productos en curso B.
34. PRODUCTOS SEMITERMINADOS.
340. Productos semiterminados A.
341. Productos semiterminados B.
35. PRODUCTOS TERMINADOS.
350. Productos terminados A.
351. Productos terminados B.
36. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS.
360. Subproductos A.
361. Subproductos B.
365. Residuos A.
366. Residuos B.
368. Materiales recuperados A.
269. Materiales recuperados B.
39. DETERIORO DE VALOR DE LAS EXISTENCIAS.
390. Deterioro de valor de bienes destinados a la actividad.
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391. Deterioro de valor de materias primas.
392. Deterioro de valor de otros aprovisionamientos.
393. Deterioro de valor de productos en curso.
394. Deterioro de valor de productos semiterminados.
395. Deterioro de valor de productos terminados.
396. Deterioro de valor de subproductos, residuos y materiales recuperados.

GRUPO 4

Acreedores y deudores por operaciones de la actividad
40. PROVEEDORES.
400. Proveedores.
4000. Proveedores (euros).
4004. Proveedores (moneda extranjera).
4009. Proveedores, facturas pendientes de recibir o de formalizar.
401. Proveedores, efectos comerciales a pagar.
403. Proveedores, entidades del grupo.
4030. Proveedores, entidades del grupo (euros).
4031. Efectos comerciales a pagar, entidades del grupo.
4034. Proveedores, entidades del grupo (moneda extranjera).
4036. Envases y embalajes a devolver a proveedores, entidades del grupo.
4039. Proveedores, entidades del grupo, facturas pendientes de recibir o de formalizar.
404. Proveedores, entidades asociadas.
405. Proveedores, otras partes vinculadas.
406. Envases y embalajes a devolver a proveedores.
407. Anticipos a proveedores.
41. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES VARIOS.
410. Acreedores por prestaciones de servicios.
4100. Acreedores por prestaciones de servicios (euros).
4104. Acreedores por prestaciones de servicios (moneda extranjera).
4109. Acreedores por prestaciones de servicios, facturas pendientes de recibir o de 

formalizar.
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar.
412. Beneficiarios, acreedores.
419. Acreedores por operaciones en común.
43. CLIENTES.
430. Clientes.
4300. Clientes (euros).
4304. Clientes (moneda extranjera).
4309. Clientes, facturas pendientes de formalizar.
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar.
4310. Efectos comerciales en cartera.
4311. Efectos comerciales descontados.
4312. Efectos comerciales en gestión de cobro.
4315. Efectos comerciales impagados.
432. Clientes operaciones de «factoring».
433. Clientes, entidades del grupo.
4330. Clientes entidades del grupo (euros).
4331. Efectos comerciales a cobrar, entidades del grupo.
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4332. Clientes entidades del grupo, operaciones de «factoring».
4334. Clientes entidades del grupo (moneda extranjera).
4336. Clientes entidades del grupo de dudoso cobro.
4337. Envases y embalajes a devolver a clientes, entidades del grupo.
4339. Clientes entidades del grupo, facturas pendientes de formalizar.
434. Clientes, entidades asociadas.
435. Clientes, otras partes vinculadas.
436. Clientes de dudoso cobro.
437. Envases y embalajes a devolver por clientes.
438. Anticipos de clientes.
44. USUARIOS Y DEUDORES VARIOS.
440. Deudores.
4400. Deudores (euros).
4404. Deudores (moneda extranjera).
4409. Deudores, facturas pendientes de formalizar.
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar.
4410. Deudores, efectos comerciales en cartera.
4411. Deudores, efectos comerciales descontados.
4412. Deudores, efectos comerciales en gestión de cobro.
4415. Deudores, efectos comerciales impagados.
446. Deudores de dudoso cobro.
447. Usuarios, deudores.
448. Patrocinadores, afiliados y otros deudores.
4480. Patrocinadores.
4482. Afiliados.
4489. Otros deudores.
449. Deudores por operaciones en común.
46. PERSONAL.
460. Anticipos de remuneraciones.
464. Entregas para gastos a justificar.
465. Remuneraciones pendientes de pago.
47. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos.
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA.
4707. Hacienda Pública, deudora por colaboración en la entrega y distribución de 

subvenciones (art. 12 Ley de Subvenciones).
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas.
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos.
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores.
472. Hacienda Pública, IVA soportado.
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta.
474. Activos por impuesto diferido.
4740. Activos por diferencias temporarias deducibles.
4742. Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar.
4745. Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio.
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales.
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA.
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas.
4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades.
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4757. Hacienda Pública, acreedora por subvenciones recibidas en concepto de entidad 
colaboradora (art. 12 Ley de Subvenciones).

4758. Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar.
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores.
477. Hacienda Pública, IVA repercutido.
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles.
48. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.
480. Gastos anticipados.
485. Ingresos anticipados.
49. DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS POR OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD 

Y PROVISIONES A CORTO PLAZO.
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad.
493. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad con partes 

vinculadas.
4933. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad con entidades del 

grupo.
4934. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad con entidades 

asociadas.
4935. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad con otras partes 

vinculadas.
495. Deterioro de valor de créditos de usuarios, patrocinadores, afiliados y otros 

deudores.
499. Provisiones por operaciones de la actividad.
4994. Provisión por contratos onerosos.
4999. Provisión para otras operaciones de la actividad.

GRUPO 5

Cuentas financieras
50. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO.
500. Obligaciones y bonos a corto plazo.
505. Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo.
506. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas.
509. Valores negociables amortizados.
5090. Obligaciones y bonos amortizados.
5095. Otros valores negociables amortizados.
51. DEUDAS A CORTO PLAZO CON PARTES VINCULADAS.
510. Deudas a corto plazo con entidades de crédito vinculadas.
5103. Deudas a corto plazo con entidades de crédito, entidades del grupo.
5104. Deudas a corto plazo con entidades de crédito, entidades asociadas.
5105. Deudas a corto plazo con otras entidades de crédito vinculadas.
511. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, partes vinculadas.
5113. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, entidades del grupo.
5114. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, entidades asociadas.
5115. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, otras partes vinculadas.
512. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, partes vinculadas.
5123. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, entidades del grupo.
5124. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, entidades asociadas.
5125. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, otras partes vinculadas.
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513. Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas.
5133. Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo.
5134. Otras deudas a corto plazo con entidades asociadas.
5135. Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas.
514. Intereses a corto plazo de deudas con partes vinculadas.
5143. Intereses a corto plazo de deudas, entidades del grupo.
5144. Intereses a corto plazo de deudas, entidades asociadas.
5145. Intereses a corto plazo de deudas, otras partes vinculadas.
52. DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS 

CONCEPTOS.
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito.
5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito.
5201. Deudas a corto plazo por crédito dispuesto.
5208. Deudas por efectos descontados.
5209. Deudas por operaciones de «factoring».
521. Deudas a corto plazo.
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados.
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo.
524. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo.
525. Efectos a pagar a corto plazo.
527. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito.
528. Intereses a corto plazo de deudas.
529. Provisiones a corto plazo.
5291. Provisión a corto plazo para impuestos.
5292. Provisión a corto plazo para otras responsabilidades.
5293. Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 

inmovilizado.
5295. Provisión a corto plazo para actuaciones medioambientales.
53. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN PARTES VINCULADAS.
530. Participaciones a corto plazo en partes vinculadas.
5303. Participaciones a corto plazo en entidades del grupo.
5304. Participaciones a corto plazo en entidades asociadas.
5305. Participaciones a corto plazo en otras partes vinculadas.
531. Valores representativos de deuda a corto plazo de partes vinculadas.
5313. Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del grupo.
5314. Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades asociadas.
5315. Valores representativos de deuda a corto plazo de otras partes vinculadas.
532. Créditos a corto plazo a partes vinculadas.
5323. Créditos a corto plazo a entidades del grupo.
5324. Créditos a corto plazo a entidades asociadas.
5325. Créditos a corto plazo a otras partes vinculadas.
533. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda de partes vinculadas.
5333. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda de entidades del 

grupo.
5334. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda de entidades 

asociadas.
5335. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda de otras partes 

vinculadas.
534. Intereses a corto plazo de créditos a partes vinculadas.
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5343. Intereses a corto plazo de créditos a entidades del grupo.
5344. Intereses a corto plazo de créditos a entidades asociadas.
5345. Intereses a corto plazo de créditos a otras partes vinculadas.
535. Dividendo a cobrar de inversiones financieras en partes vinculadas.
5353. Dividendo a cobrar de entidades de grupo.
5354. Dividendo a cobrar de entidades asociadas.
5355. Dividendo a cobrar de otras partes vinculadas.
539. Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en partes vinculadas.
5393. Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en entidades del 

grupo.
5394. Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en entidades 

asociadas.
5395. Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en otras partes 

vinculadas.
54. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio.
541. Valores representativos de deuda a corto plazo.
542. Créditos a corto plazo.
543. Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.
544. Créditos a corto plazo al personal.
545. Dividendo a cobrar.
546. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda.
547. Intereses a corto plazo de créditos.
548. Imposiciones a corto plazo.
549. Desembolsos pendientes sobre instrumentos de patrimonio a corto plazo.
55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS.
551. Cuenta corriente con patronos y otros.
552. Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas.
5523. Cuenta corriente con entidades del grupo.
5524. Cuenta corriente con entidades asociadas.
5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas.
554. Cuenta corriente con uniones temporales de empresas y comunidades de bienes.
555. Partidas pendientes de aplicación.
556. Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto.
5563. Desembolsos exigidos sobre participaciones, entidades del grupo.
5564. Desembolsos exigidos sobre participaciones, entidades asociadas.
5565. Desembolsos exigidos sobre participaciones, otras partes vinculadas.
5566. Desembolsos exigidos sobre participaciones de otras entidades.
558. Fundadores y asociados por desembolsos exigidos.
559. Derivados financieros a corto plazo.
5590. Activos por derivados financieros a corto plazo.
5595. Pasivos por derivados financieros a corto plazo.
56. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y 

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.
560. Fianzas recibidas a corto plazo.
561. Depósitos recibidos a corto plazo.
565. Fianzas constituidas a corto plazo.
566. Depósitos constituidos a corto plazo.
567. Intereses pagados por anticipado.
568. Intereses cobrados por anticipado.
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57. TESORERÍA.
570. Caja, euros.
571. Caja, moneda extranjera.
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros.
573. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera.
574. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros.
575. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, moneda extranjera.
576. Inversiones a corto plazo de gran liquidez.
59. DETERIORO DE VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.
593. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en partes vinculadas.
5933. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en entidades del grupo.
5934. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en entidades asociadas.
5935. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en otras partes vinculadas.
594. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de partes 

vinculadas.
5943. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de entidades 

del grupo.
5944. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de entidades 

asociadas.
5945. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de otras 

partes vinculadas.
595. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a partes vinculadas.
5953. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a entidades del grupo.
5954. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a entidades asociadas.
5955. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a otras partes vinculadas.
596. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo.
597. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo.
598. Deterioro de valor de créditos a corto plazo.

GRUPO 6

Compras y gastos
60. COMPRAS.
600. Compras de bienes destinados a la actividad.
601. Compras de materias primas.
602. Compras de otros aprovisionamientos.
606. Descuentos sobre compras por pronto pago.
6060. Descuentos sobre compras por pronto pago de bienes destinados a la actividad.
6061. Descuentos sobre compras por pronto pago de materias primas.
6062. Descuentos sobre compras por pronto pago de otros aprovisionamientos.
607. Trabajos realizados por otras entidades.
608. Devoluciones de compras y operaciones similares.
6080. Devoluciones de compras de bienes destinados a la actividad.
6081. Devoluciones de compras de materias primas.
6082. Devoluciones de compras de otros aprovisionamientos.
609. «Rappels» por compras.
6090. «Rappels» por compras de bienes destinados a la actividad.
6091. «Rappels» por compras de materias primas.
6092. «Rappels» por compras de otros aprovisionamientos.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 41  Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos

– 407 –



61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS.
610. Variación de existencias de bienes destinados a la actividad.
611. Variación de existencias de materias primas.
612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos.
62. SERVICIOS EXTERIORES.
620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.
621. Arrendamientos y cánones.
622. Reparaciones y conservación.
623. Servicios de profesionales independientes.
624. Transportes.
625. Primas de seguros.
626. Servicios bancarios y similares.
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
628. Suministros.
629. Otros servicios.
63. TRIBUTOS.
630. Impuesto sobre beneficios.
6300. Impuesto corriente.
6301. Impuesto diferido.
631. Otros tributos.
633. Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios.
634. Ajustes negativos en la imposición indirecta.
6341. Ajustes negativos en IVA de activo corriente.
6342. Ajustes negativos en IVA de inversiones.
636. Devolución de impuestos.
638. Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios.
639. Ajustes positivos en la imposición indirecta.
6391. Ajustes positivos en IVA de activo corriente.
6392. Ajustes positivos en IVA de inversiones.
64. GASTOS DE PERSONAL.
640. Sueldos y salarios.
641. Indemnizaciones.
642. Seguridad Social a cargo de la entidad.
649. Otros gastos sociales.
65. AYUDAS MONETARIAS DE LA ENTIDAD Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN.
650. Ayudas monetarias.
6501. Ayudas monetarias individuales.
6502. Ayudas monetarias a entidades.
6503. Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades o centros.
6504. Ayudas monetarias de cooperación internacional.
651. Ayudas no monetarias.
6511. Ayudas no monetarias individuales.
6512. Ayudas no monetarias a entidades.
6513. Ayudas no monetarias realizadas a través de otras entidades o centros.
6514. Ayudas no monetarias de cooperación internacional.
653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración.
654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno.
655. Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad.
656. Resultados de operaciones en común.
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6560. Beneficio transferido (gestor).
6561. Pérdida soportada (partícipe o asociado no gestor).
658. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos, afectos a la actividad 

propia de la entidad.
659. Otras pérdidas en gestión corriente.
66. GASTOS FINANCIEROS.
660. Gastos financieros por actualización de provisiones.
661. Intereses de obligaciones y bonos.
6610. Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, entidades del grupo.
6611. Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, entidades asociadas.
6612. Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, otras partes vinculadas.
6613. Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, otras entidades.
6615. Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo, entidades del grupo.
6616. Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo, entidades asociadas.
6617. Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo, otras partes vinculadas.
6618. Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo, otras entidades.
662. Intereses de deudas.
6620. Intereses de deudas, entidades del grupo.
6621. Intereses de deudas, entidades asociadas.
6622. Intereses de deudas, otras partes vinculadas.
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito.
6624. Intereses de deudas, otras entidades.
663. Pérdidas por valoración de activos y pasivos financieros por su valor razonable.
665. Intereses por descuento de efectos y operaciones de «factoring».
6650. Intereses por descuento de efectos en entidades de crédito del grupo.
6651. Intereses por descuento de efectos en entidades de crédito asociadas.
6652. Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito vinculadas.
6653. Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito.
6654. Intereses por operaciones de «factoring» con entidades de crédito del grupo.
6655. Intereses por operaciones de «factoring» con entidades de crédito asociadas.
6656. Intereses por operaciones de «factoring» con otras entidades de crédito 

vinculadas.
6657. Intereses por operaciones de «factoring» con otras entidades de crédito.
666. Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda.
6660. Pérdidas en valores representativos de deuda a largo plazo, entidades del grupo.
6661. Pérdidas en valores representativos de deuda a largo plazo, entidades asociadas.
6662. Pérdidas en valores representativos de deuda a largo plazo, otras partes 

vinculadas.
6663. Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo, 

otras entidades.
6665. Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo, 

entidades del grupo.
6666. Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo, 

entidades asociadas.
6667. Pérdidas en valores representativos de deuda a corto plazo, otras partes 

vinculadas.
6668. Pérdidas en valores representativos de deuda a corto plazo, otras entidades.
667. Pérdidas de créditos.
6670. Pérdidas de créditos a largo plazo, entidades del grupo.
6671. Pérdidas de créditos a largo plazo, entidades asociadas.
6672. Pérdidas de créditos a largo plazo, otras partes vinculadas.
6673. Pérdidas de créditos a largo plazo, otras entidades.
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6675. Pérdidas de créditos a corto plazo, entidades del grupo.
6676. Pérdidas de créditos a corto plazo, entidades asociadas.
6677. Pérdidas de créditos a corto plazo, otras partes vinculadas.
6678. Pérdidas de créditos a corto plazo, otras entidades.
668. Diferencias negativas de cambio.
669. Otros gastos financieros.
67. PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS 

EXCEPCIONALES.
670. Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible.
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio 

Histórico.
672. Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias.
673. Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
6733. Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo, entidades del grupo.
6734. Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo, entidades asociadas.
6735. Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo, otras partes vinculadas.
675. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias.
678. Gastos excepcionales.
68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.
680. Amortización del inmovilizado intangible.
681. Amortización del inmovilizado material.
682. Amortización de las inversiones inmobiliarias.
69. PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES.
690. Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.
691. Pérdidas por deterioro del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio 

Histórico.
6910. Pérdidas por deterioro del inmovilizado material.
6911. Pérdidas por deterioro de bienes del Patrimonio Histórico.
692. Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias.
693. Pérdidas por deterioro de existencias.
6930. Pérdidas por deterioro de productos terminados y en curso de fabricación.
6931. Pérdidas por deterioro de bienes destinados a la actividad.
6932. Pérdidas por deterioro de materias primas.
6933. Pérdidas por deterioro de otros aprovisionamientos.
694. Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad.
695. Dotación a la provisión por operaciones de la actividad.
6954. Dotación a la provisión por contratos onerosos.
6959. Dotación a la provisión para otras operaciones de la actividad.
696. Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deudas a 

largo plazo.
6960. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a 

largo plazo, entidades del grupo.
6961. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a 

largo plazo, entidades asociadas.
6962. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a 

largo plazo, otras partes vinculadas.
6963. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumento de patrimonio neto a 

largo plazo, otras entidades.
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6965. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a largo plazo, 
entidades del grupo.

6966. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a largo plazo, 
entidades asociadas.

6967. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a largo plazo, otras 
partes vinculadas.

6968. Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda a largo plazo, otras 
entidades.

697. Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo.
6970. Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo, entidades del grupo.
6971. Pérdidas por deterioro de créditos a largo, entidades asociadas.
6972. Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo, otras partes vinculadas.
6973. Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo, otras entidades.
698. Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto 

plazo.
6980. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a 

corto plazo, entidades del grupo.
6981. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a 

corto plazo, entidades asociadas.
6985. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, 

entidades del grupo.
6986. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, 

entidades asociadas.
6987. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, otras 

partes vinculadas.
6988. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, otras 

entidades.
699. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo.
6990. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo, entidades del grupo.
6991. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo, entidades asociadas.
6992. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo, otras partes vinculadas.
6993. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo, otras entidades.

GRUPO 7

Ventas e ingresos
70. VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.
700. Ventas de mercaderías.
701. Ventas de productos terminados.
702. Ventas de productos semiterminados.
703. Ventas de subproductos y residuos.
704. Ventas de envases y embalajes.
705. Prestaciones de servicios.
706. Descuentos sobre ventas por pronto pago.
7060. Descuentos sobre ventas por pronto pago de mercaderías.
7061. Descuentos sobre ventas por pronto pago de productos terminados.
7062. Descuentos sobre ventas por pronto pago de productos semiterminados.
7063. Descuentos sobre ventas por pronto pago de subproductos y residuos.
708. Devoluciones de ventas y operaciones similares.
7080. Devoluciones de ventas de mercaderías.
7081. Devoluciones de ventas de productos terminados.
7082. Devoluciones de ventas de productos semiterminados.
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7083. Devoluciones de ventas de subproductos y residuos.
7084. Devoluciones de ventas de envases y embalajes.
709. «Rappels» sobre ventas.
7090. «Rappels» sobre ventas de mercaderías.
7091. «Rappels» sobre ventas de productos terminados.
7092. «Rappels» sobre ventas de productos semiterminados.
7093. «Rappels» sobre ventas de subproductos y residuos.
7094. «Rappels» sobre ventas de envases y embalajes.
71. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS.
710. Variación de existencias de productos en curso.
711. Variación de existencias de productos semiterminados.
712. Variación de existencias de productos terminados.
713. Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales recuperados.
72. INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD.
720. Cuotas de asociados y afiliados.
721. Cuotas de usuarios.
722. Promociones para captación de recursos.
723. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones.
7230. Patrocinio.
7231. Patrocinio publicitario.
7233. Colaboraciones empresariales.
728. Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones.
73. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD.
730. Trabajos realizados para el inmovilizado intangible.
731. Trabajos realizados para el inmovilizado material.
732. Trabajos realizados en inversiones inmobiliarias.
733. Trabajos realizados para el inmovilizado material en curso.
74. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
740. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad.
745. Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio.
746. Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio.
747. Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio.
748. Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio.
75. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN.
751. Resultados de operaciones en común.
7510. Pérdida transferida (gestor).
7511. Beneficio atribuido (partícipe o asociado no gestor).
752. Ingresos por arrendamientos.
753. Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación.
754. Ingresos por comisiones.
755. Ingresos por servicios al personal.
759. Ingresos por servicios diversos.
76. INGRESOS FINANCIEROS.
760. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio.
7600. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, entidades del grupo.
7601. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, entidades asociadas.
7602. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras partes 

vinculadas.
7603. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras entidades.
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761. Ingresos de valores representativos de deuda.
7610. Ingresos de valores representativos de deuda, entidades del grupo.
7611. Ingresos de valores representativos de deuda, entidades asociadas.
7612. Ingresos de valores representativos de deudas, otras partes vinculadas.
7613. Ingresos de valores representativos de deuda, otras entidades.
762. Ingresos de créditos.
7620. Ingresos de créditos a largo plazo.
76200. Ingresos de créditos a largo plazo, entidades del grupo.
76201. Ingresos de créditos a largo plazo, entidades asociadas.
76202. Ingresos de créditos a largo plazo, otras partes vinculadas.
76203. Ingresos de créditos a largo plazo, otras entidades.
7621. Ingresos de créditos a corto plazo.
76210. Ingresos de créditos a corto plazo, entidades del grupo.
76211. Ingresos de créditos a corto plazo, entidades asociadas.
76212. Ingreso de créditos a corto plazo, otras partes vinculadas.
76213. Ingresos de créditos a corto plazo, otras entidades.
763. Beneficios por valoración de activos y pasivos financieros por su valor razonable.
766. Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda.
7660. Beneficios en valores representativos de deuda a largo plazo, entidades del grupo.
7661. Beneficios en valores representativos de deuda a largo plazo, entidades 

asociadas.
7662. Beneficios en valores representativos de deuda a largo plazo, otras partes 

vinculadas.
7663. Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo, 

otras entidades.
7665. Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo, 

entidades del grupo.
7666. Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo, 

entidades asociadas.
7667. Beneficios en valores representativos de deuda a corto plazo, otras partes 

vinculadas.
7668. Beneficios en valores representativos de deuda a corto plazo, otras entidades.
768. Diferencias positivas de cambio.
769. Otros ingresos financieros.
77. BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS 

EXCEPCIONALES.
770. Beneficios procedentes del inmovilizado intangible.
771. Beneficios procedentes del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio 

Histórico.
772. Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias.
773. Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
7733. Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo, entidades del grupo.
7734. Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo, entidades asociadas.
7735. Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo, otras partes vinculadas.
775. Beneficios por operaciones con obligaciones propias.
778. Ingresos excepcionales.
79. EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR 

DETERIORO.
790. Reversión del deterioro del inmovilizado intangible.
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791. Reversión del deterioro del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio 
Histórico.

792. Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias.
793. Reversión del deterioro de existencias.
7930. Reversión del deterioro de productos terminados y en curso de fabricación.
7931. Reversión del deterioro de bienes destinados a la actividad.
7932. Reversión del deterioro de materias primas.
7933. Reversión del deterioro de otros aprovisionamientos.
794. Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad.
795. Exceso de provisiones.
7951. Exceso de provisión para impuestos.
7952. Exceso de provisión para otras responsabilidades.
7954. Exceso de provisión por operaciones de la actividad.
79544. Exceso de provisión por contratos onerosos.
79549. Exceso de provisión para otras operaciones de la actividad.
7955. Exceso de provisión para actuaciones medioambientales.
796. Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a 

largo plazo.
7960. Reversión del deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a 

largo plazo, entidades del grupo.
7961. Reversión del deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a 

largo plazo, entidades asociadas.
7962. Reversión del deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a 

largo plazo, otras partes vinculadas.
7963. Reversión del deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a 

largo plazo, otras entidades.
7965. Reversión del deterioro de valores representativos de deuda a largo plazo, 

entidades del grupo.
7966. Reversión del deterioro de valores representativos de deuda a largo plazo, 

entidades asociadas.
7967. Reversión del deterioro de valores representativos de deuda a largo plazo, otras 

partes vinculadas.
7968. Reversión del deterioro de valores representativos de deuda a largo plazo, otras 

entidades.
797. Reversión del deterioro de créditos a largo plazo.
7970. Reversión del deterioro de créditos a largo plazo, entidades del grupo.
7971. Reversión del deterioro de créditos a largo plazo, entidades asociadas.
7972. Reversión del deterioro de créditos a largo plazo, otras partes vinculadas.
7973. Reversión del deterioro de créditos a largo plazo, otras entidades.
798. Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a 

corto plazo.
7980. Reversión del deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a 

corto plazo, entidades del grupo.
7981. Reversión del deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio neto a 

corto plazo, entidades asociadas.
7985. Reversión del deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, 

entidades del grupo.
7986. Reversión del deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, 

entidades asociadas.
7987. Reversión del deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, otras 

partes vinculadas.
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7988. Reversión del deterioro en valores representativos de deuda a corto plazo, otras 
entidades.

799. Reversión del deterioro de créditos a corto plazo.
7990. Reversión del deterioro de créditos a corto plazo, entidades del grupo.
7991. Reversión del deterioro de créditos a corto plazo, entidades asociadas.
7992. Reversión del deterioro de créditos a corto plazo, otras partes vinculadas.
7993. Reversión del deterioro de créditos a corto plazo, otras entidades.

QUINTA PARTE
Definiciones y relaciones contables

GRUPO 1

Financiación básica
Comprende el patrimonio neto y la financiación ajena a largo plazo de la entidad 

destinados, en general, a financiar el activo no corriente y a cubrir un margen razonable del 
corriente; incluye también situaciones transitorias de financiación.

En particular, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los pasivos financieros incluidos en este grupo se clasificarán, con carácter general, a 

efectos de su valoración, en la categoría de «Pasivos financieros a coste amortizado», salvo 
los derivados financieros de negociación que se incluyen en este grupo cuando su 
liquidación sea superior a un año.

b) La diferencia entre el valor por el que se reconocen inicialmente los pasivos 
financieros y su valor de reembolso, se registrará como un abono (o, cuando proceda, como 
un cargo) en la cuenta donde esté registrado el pasivo financiero con cargo (o abono) a la 
cuenta del subgrupo 66 que corresponda según la naturaleza del instrumento.

10. CAPITAL.
100. Dotación fundacional.
101. Fondo social.
103. Fundadores/asociados por desembolsos no exigidos.
104. Fundadores/asociados por aportaciones no dinerarias pendientes.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el patrimonio neto del balance, formando 

parte de los fondos propios.
100. Dotación fundacional.
Importe de las aportaciones fundacionales y de los excedentes destinados a aumentar la 

dotación fundacional.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por el patrimonio inicial y las sucesivas ampliaciones.
a2) Por acuerdo del órgano de gobierno, por aumento de la dotación fundacional con 

cargo a reservas o excedentes.
b) Se cargará:
b1) Por el traspaso de excedentes negativos de ejercicios anteriores.
b2) En general, por la extinción de la fundación una vez transcurrido el período de 

liquidación.
101. Fondo social.
Importe de las aportaciones realizadas en las asociaciones y de los excedentes 

destinados a aumentar el Fondo social.
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Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 100.
103. Fundadores/asociados por desembolsos no exigidos.
Dotación fundacional o fondo social pendiente de desembolso no exigido en las 

fundaciones y asociaciones.
Figurarán en el patrimonio neto, con signo negativo, minorando la partida de dotación 

fundacional o fondo social.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por el importe de las aportaciones dinerarias no desembolsadas con 

abono a cuentas del subgrupo 10.
b) Se abonará a medida que se vayan exigiendo los desembolsos, con cargo a la cuenta 

558.
104. Fundadores/asociados por aportaciones no dinerarias pendientes.
Aportaciones de fundadores y asociados pendientes de desembolso que corresponden a 

aportaciones no dinerarias en las fundaciones y asociaciones.
Figurarán en el patrimonio neto, con signo negativo, minorando la partida de dotación 

fundacional o fondo social.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por el importe de las aportaciones no dinerarias no desembolsadas con 

abono a cuentas del subgrupo 10.
b) Se abonará a medida que se realicen los desembolsos, con cargo a los bienes no 

dinerarios aportados.
11. RESERVAS.
111. Reservas estatutarias.
113. Reservas voluntarias.
114. Reservas especiales.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el patrimonio neto del balance, formando 

parte de los fondos propios.
111. Reservas estatutarias.
Son las establecidas en los estatutos de la entidad.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará, generalmente, con cargo a la cuenta 129.
b) Se cargará por la disposición que se haga de esta reserva.
113. Reservas voluntarias.
Son las constituidas libremente por la entidad.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 111, sin perjuicio de lo indicado en 

los siguientes párrafos:
Cuando se produzca un cambio de criterio contable o la subsanación de un error, el 

ajuste por el efecto acumulado calculado al inicio del ejercicio, de las variaciones de los 
elementos patrimoniales afectados por la aplicación retroactiva del nuevo criterio o la 
corrección del error, se imputará a reservas de libre disposición. Con carácter general, se 
imputará a las reservas voluntarias, registrándose del modo siguiente:

a) Se abonará por el importe resultante del efecto neto acreedor de los cambios 
experimentados por la aplicación de un nuevo criterio contable comparado con el antiguo o 
por la corrección del error, con cargo y abono, en su caso, a las respectivas cuentas 
representativas de los elementos patrimoniales afectados por este hecho, incluyendo las 
relacionadas con la contabilización del efecto impositivo del ajuste.

b) Se cargará por el importe resultante del efecto neto deudor de los cambios 
experimentados por la aplicación de un nuevo criterio contable comparado con el antiguo o 
por la corrección de un error contable, con abono o cargo, en su caso, a las respectivas 
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cuentas representativas de los elementos patrimoniales afectados por este hecho, 
incluyendo las relacionadas con la contabilización del efecto impositivo del ajuste.

114. Reservas especiales.
Las establecidas por cualquier disposición legal con carácter obligatorio, distintas de las 

incluidas en otras cuentas de este subgrupo.
Su movimiento será en cada caso el que se establezca en la correspondiente Ley.
12. EXCEDENTES PENDIENTES DE APLICACIÓN.
120. Remanente.
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores.
129. Excedente del ejercicio.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el patrimonio neto del balance, formando 

parte de los fondos propios, con signo positivo o negativo, según corresponda.
120. Remanente.
Excedentes positivos no aplicados específicamente a ninguna otra cuenta, tras la 

aprobación de las cuentas anuales y la distribución de excedentes por acuerdo del órgano 
de gobierno de la entidad.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará con cargo a la cuenta 129.
b) Se cargará por su aplicación con abono generalmente, a cuentas del subgrupo 11.
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores.
Excedentes negativos de ejercicios anteriores.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará con abono a la cuenta 129.
b) Se abonará con cargo a la cuenta o cuentas con las que se cancele su saldo.
La entidad desarrollará en cuentas de cuatro cifras el excedente negativo de cada 

ejercicio.
129. Excedente del ejercicio.
Excedente positivo o negativo, del último ejercicio cerrado, pendiente de aplicación.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Para determinar el excedente del ejercicio, con cargo a las cuentas de los grupos 6 y 

7 que presenten al final del ejercicio saldo acreedor.
a2) Por el traspaso del excedente negativo, con cargo a la cuenta 121.

b) Se cargará:
b1) Para determinar el excedente del ejercicio, con abono a las cuentas de los grupos 6 y 

7 que presenten al final del ejercicio saldo deudor.
b2) Cuando se aplique el excedente positivo conforme al acuerdo de distribución del 

mismo, con abono a las cuentas que correspondan.
13. SUBVENCIONES, DONACIONES, LEGADOS Y OTROS AJUSTES EN 

PATRIMONIO NETO.
130. Subvenciones oficiales de capital.
131. Donaciones y legados de capital.
132. Otras subvenciones, donaciones y legados.
137. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios.
1370. Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios.
1371. Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones a distribuir en varios ejercicios.
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Subvenciones donaciones y legados, no reintegrables, otorgados por terceros y por los 
fundadores o asociados, salvo cuando se otorguen a titulo de dotación fundacional o fondo 
social, recibidos por la entidad y contabilizados directamente en el patrimonio neto, hasta 
que de conformidad con lo previsto en las normas de registro y valoración, se produzca su 
transferencia o imputación a la cuenta de resultados.

Las subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad mercantil se mostrarán 
en las citadas cuentas con el adecuado desglose.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el patrimonio neto.
130. Subvenciones oficiales de capital.
Las concedidas por las Administraciones Públicas, tanto nacionales como 

internacionales, para el establecimiento o estructura fija de la entidad (activos no corrientes) 
cuando no sean reintegrables, de acuerdo con los criterios establecidos en las normas de 
registro y valoración.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por la subvención concedida a la entidad con cargo, generalmente, a cuentas del 

subgrupo 47 o 57.
a2) Por las deudas a largo plazo que se transforman en subvenciones, con cargo a la 

cuenta 172.
a3) Por el gasto por impuesto diferido vinculado a la subvención imputada a la cuenta de 

resultados, con cargo a la cuenta 479.
b) Se cargará:
b1) Al cierre del ejercicio, por la parte de la subvención imputada a la cuenta de 

resultados, con abono a la cuenta 746.
b2) Por la cuota a ingresar por impuesto sobre beneficios vinculado a la subvención 

registrada directamente en el patrimonio neto, con abono a la cuenta 4752.
b3) Por el gasto por impuesto diferido asociado a la subvención registrada directamente 

en el patrimonio neto, con abono a la cuenta 479.
131. Donaciones y legados de capital.
Las donaciones y legados concedidos por entidades o particulares, para el 

establecimiento o estructura fija de la entidad (activos no corrientes) cuando no sean 
reintegrables, de acuerdo con los criterios establecidos en las normas de registro y 
valoración.

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 130.
132. Otras subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados concedidos que no figuran en las cuentas 

anteriores, cuando no sean reintegrables, y se encuentren pendientes de imputar al 
resultado de acuerdo con los criterios establecidos en las normas de registro y valoración. Es 
el caso de las subvenciones concedidas para financiar programas que generarán gastos 
futuros.

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 130.
137. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios.
Ventajas fiscales materializadas en diferencias permanentes y deducciones y 

bonificaciones que, por tener una naturaleza económica asimilable a las subvenciones, son 
objeto de imputación a la cuenta de resultados en varios ejercicios.

A estos efectos, las diferencias permanentes se materializan, con carácter general, en 
ingresos que no se incorporan en la determinación de la base imponible del impuesto sobre 
beneficios y que no revierten en períodos posteriores.

El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
1370. Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios.
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a) Se abonará, generalmente, con cargo a la cuenta 6301, por el importe del efecto 
impositivo de las diferencias permanentes a imputar en varios ejercicios.

b) Se cargará, generalmente, con abono a la cuenta 6301, por la parte correspondiente a 
imputar a la cuenta de resultados en el ejercicio, de forma correlacionada con la 
depreciación del activo que motive la diferencia permanente.

1371. Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones a distribuir en varios ejercicios.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 1370.
14. PROVISIONES.
141. Provisión para impuestos.
142. Provisión para otras responsabilidades.
143. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.
145. Provisión para actuaciones medioambientales.
Obligaciones expresas o tácitas a largo plazo, claramente especificadas en cuanto a su 

naturaleza, pero que, en la fecha de cierre del ejercicio, son indeterminadas en cuanto a su 
importe exacto o a la fecha en que se producirán.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo no corriente del balance.
La parte de las provisiones cuya cancelación se prevea en el corto plazo deberá figurar 

en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe «Provisiones a corto plazo»; a estos 
efectos se traspasará el importe que representen las provisiones con vencimiento a corto a 
las cuentas de cuatro cifras correspondientes de la cuenta 529.

141. Provisión para impuestos.
Importe estimado de deudas tributarias cuyo pago está indeterminado en cuanto a su 

importe exacto o a la fecha en que se producirá, dependiendo del cumplimiento o no de 
determinadas condiciones.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por la estimación del devengo anual, con cargo a las cuentas de gasto 

correspondientes a los distintos componentes que las integren. En particular:
a1) A cuentas del subgrupo 63 por la parte de la provisión correspondiente a la cuota del 

ejercicio.
a2) A cuentas del subgrupo 66, por los intereses de demora correspondientes al ejercicio.
a3) A la cuenta 678, en su caso, por la sanción asociada.
a4) A la cuenta 113 por la cuota y los intereses correspondientes a ejercicios anteriores.

b) Se cargará:
b1) Cuando se aplique la provisión, con abono a cuentas del subgrupo 47.
b2) Por el exceso de provisión, con abono a la cuenta 7951.

142. Provisión para otras responsabilidades.
Pasivos no financieros surgidos por obligaciones de cuantía indeterminada no incluidas 

en ninguna de las restantes cuentas de este subgrupo; entre otras, las procedentes de 
litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones derivados de avales y otras garantías 
similares a cargo de la entidad.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Al nacimiento de la obligación que determina la indemnización o pago, o por cambios 

posteriores en su importe que supongan un incremento de la provisión, con cargo, a las 
cuentas del grupo 6 que correspondan.

a2) Por el importe de los ajustes que surjan por la actualización de valores, con cargo a 
la cuenta 660.

b) Se cargará:
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b1) A la resolución firme del litigio, o cuando se conozca el importe definitivo de la 
indemnización o el pago, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.

b2) Por el exceso de provisión, con abono a la cuenta 7952.

143. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.
Importe estimado de los costes de desmantelamiento o retiro del inmovilizado, así como 

la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. La entidad puede incurrir en estas 
obligaciones en el momento de adquirir el inmovilizado o para poder utilizar el mismo durante 
un determinado periodo de tiempo.

Cuando se incurra en esta obligación en el momento de adquirir el inmovilizado o surja 
como consecuencia de utilizar el inmovilizado con propósito distinto a la producción de 
existencias, su movimiento es el siguiente:

a) Se abonará:
a1) Al nacimiento de la obligación, o por cambios posteriores en su importe que 

supongan un incremento de la provisión, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 
21.

a2) Por el importe de los ajustes que surjan por la actualización de valores, con cargo a 
la cuenta 660.

b) Se cargará:
b1) Al cierre del ejercicio, por las disminuciones en el importe de la provisión originadas 

por una nueva estimación de su importe, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 
21.

b2) Cuando se aplique la provisión, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 
57.

Cuando se incurra en la obligación como consecuencia de haber utilizado el inmovilizado 
para producir existencias, su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 142.

145. Provisión para actuaciones medioambientales.
Obligaciones legales, contractuales o implícitas de la entidad o compromisos adquiridos 

por la misma, de cuantía indeterminada, para prevenir o reparar daños sobre el medio 
ambiente, salvo las que tengan su origen en el desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 
inmovilizado, que se contabilizarán según lo establecido en la cuenta 143.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Al nacimiento de la obligación o por cambios posteriores en su importe que supongan 

un incremento de la provisión, con cargo a la cuenta 622 o 623.
a2) Por el importe de los ajustes que surjan por la actualización de valores, con cargo a 

la cuenta 660.
b) Se cargará:
b1) Cuando se aplique la provisión, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 

57.
b2) Por el exceso de provisión, con abono a la cuenta 7955.

16. DEUDAS A LARGO PLAZO CON PARTES VINCULADAS.
160. Deudas a largo plazo con entidades de crédito vinculadas.
1603. Deudas a largo plazo con entidades de crédito, entidades del grupo.
1604. Deudas a largo plazo con entidades de crédito, entidades asociadas.
1605. Deudas a largo plazo con otras entidades de crédito vinculadas.
161. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, partes vinculadas.
1613. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, entidades del grupo.
1614. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, entidades asociadas.
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1615. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, otras partes vinculadas.
162. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, partes vinculadas.
1623. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, entidades del grupo.
1624. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, entidades asociadas.
1625. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, otras partes vinculadas.
163. Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas.
1633. Otras deudas a largo plazo, entidades del grupo.
1634. Otras deudas a largo plazo, entidades asociadas.
1635. Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas.
Deudas cuyo vencimiento vaya a producirse en un plazo superior a un año, contraídas 

con entidades del grupo, multigrupo, asociadas y otras partes vinculadas, incluidos los 
intereses devengados con vencimiento superior a un año. En este subgrupo se recogerán en 
las cuentas de tres o más cifras que se desarrollen las deudas que por su naturaleza 
debieran figurar en los subgrupos 17 o 18.

En caso de que las deudas devenguen intereses explícitos con vencimiento superior a 
un año, se crearán las cuentas necesarias para identificarlos, debiendo figurar en el balance 
en la misma partida en la que se incluya el pasivo que los genera.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo no corriente del balance.
La parte de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá figurar en el 

pasivo corriente del balance, en el epígrafe «Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo»; a estos efectos se traspasará el importe que representen las deudas a largo 
plazo con vencimiento a corto a las cuentas correspondientes del subgrupo 51.

160. Deudas a largo plazo con entidades de crédito vinculadas.
Las contraídas con entidades de crédito vinculadas por préstamos recibidos y otros 

débitos, con vencimiento superior a un año.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
1603/1604/1605.
a) Se abonarán:
a1) A la formalización de la deuda o préstamo, por el importe recibido, minorado, en su 

caso, en los costes de la transacción, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargarán por el reintegro anticipado, total o parcial, con abono, a cuentas del 

subgrupo 57.
Se incluirá con el debido desarrollo en cuentas de cinco o más cifras, el importe de las 

deudas a largo plazo por efectos descontados.
161. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, partes vinculadas.
Deudas con partes vinculadas en calidad de suministradores de bienes definidos en el 

grupo 2, incluidas las formalizadas en efectos de giro, con vencimiento superior a un año.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
1613/1614/1615.
a) Se abonarán:
a1) Por la recepción a conformidad de los bienes suministrados, con cargo a cuentas del 

grupo 2.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargarán por la cancelación anticipada, total o parcial, de las deudas, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
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162. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, partes vinculadas.
Deudas con vencimiento superior a un año con partes vinculadas en calidad de cedentes 

del uso de bienes en acuerdos que deban calificarse como arrendamientos financieros en los 
términos recogidos en las normas de registro y valoración.

El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
1623/1624/1625.
a) Se abonarán:
a1) Por la recepción a conformidad del derecho de uso sobre los bienes suministrados, 

con cargo a cuentas del grupo 2.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargarán por la cancelación anticipada, total o parcial, de las deudas, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
163. Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas.
Las contraídas con partes vinculadas por préstamos recibidos y otros débitos no 

incluidos en otras cuentas de este subgrupo, con vencimiento superior a un año.
1633/1634/1635.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es análogo al señalado para la 

cuenta 160.
17. DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS, EMPRÉSTITOS Y 

OTROS CONCEPTOS.
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito.
171. Deudas a largo plazo.
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados.
173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo.
174. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo.
175. Efectos a pagar a largo plazo.
176. Pasivos por derivados financieros a largo plazo.
177. Obligaciones y bonos.
179. Deudas representadas en otros valores negociables.
Financiación ajena a largo plazo contraída con terceros que no tengan la calificación de 

partes vinculadas, incluyendo los intereses devengados con vencimiento superior a un año. 
La emisión y suscripción de los valores negociables se registrarán en la forma que las 
entidades tengan por conveniente mientras se encuentran los valores en período de 
suscripción.

En caso de que las deudas devenguen intereses explícitos con vencimiento superior a 
un año, se crearán las cuentas necesarias para identificarlos, debiendo figurar en el balance 
en la misma partida en la que se incluya el pasivo que los genera.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo no corriente del balance.
La parte de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá figurar en el 

pasivo corriente del balance, en el epígrafe «Deudas a corto plazo»; a estos efectos se 
traspasará el importe que representen las deudas a largo plazo con vencimiento a corto a las 
cuentas correspondientes de los subgrupos 50 y 52.

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito.
Las contraídas con entidades de crédito por préstamos recibidos y otros débitos, con 

vencimiento superior a un año.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
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a1) A la formalización de la deuda o préstamo, por el importe recibido, minorado, en su 
caso, en los costes de la transacción, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.

a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 
con cargo, generalmente, a la cuenta 662.

b) Se cargará por el reintegro anticipado, total o parcial, con abono, generalmente, a 
cuentas del subgrupo 57.

Se incluirá, con el debido desarrollo en cuentas de cuatro o más cifras, el importe de las 
deudas por efectos descontados.

171. Deudas a largo plazo.
Las contraídas con terceros por préstamos recibidos y otros débitos no incluidos en otras 

cuentas de este subgrupo, con vencimiento superior a un año.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) A la formalización de la deuda o préstamo, por el importe recibido, minorado, en su 

caso, en los costes de la transacción, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargará:
b1) Por la aceptación de efectos a pagar, con abono a la cuenta 175.
b2) Por la cancelación anticipada, total o parcial, de las deudas, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados.
Cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, tanto nacionales como 

internacionales, entidades o particulares con carácter de subvención, donación o legado 
reintegrable, con vencimiento superior a un año.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por las cantidades concedidas a la entidad con cargo, generalmente, a 

cuentas de los subgrupos 47 o 57.
b) Se cargará:
b1) Por cualquier circunstancia que determine la reducción total o parcial de las mismas, 

con arreglo a los términos de su concesión, con abono, generalmente, a la cuenta 4758.
b2) Si pierde su carácter de reintegrable, con abono de su saldo a las cuentas 130, 131 o 

132 o a cuentas del subgrupo 74.
173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo.
Deudas con suministradores de bienes definidos en el grupo 2, con vencimiento superior 

a un año.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por la recepción a conformidad de los bienes suministrados, con cargo a cuentas del 

grupo 2.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargará:
b1) Por la aceptación de efectos a pagar, con abono a la cuenta 175.
b2) Por la cancelación anticipada, total o parcial, de las deudas, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
174. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo.
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Deudas con vencimiento superior a un año con otras entidades en calidad de cedentes 
del uso de bienes, en acuerdos que deban calificarse como arrendamientos financieros en 
los términos recogidos en las normas de registro y valoración.

a) Se abonará:
a1) Por la recepción a conformidad del derecho de uso sobre los bienes suministrados, 

con cargo a cuentas del grupo 2.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargará por la cancelación anticipada, total o parcial, de las deudas, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
175. Efectos a pagar a largo plazo.
Deudas contraídas por préstamos recibidos y otros débitos con vencimiento superior a 

un año, instrumentadas mediante efectos de giro, incluidas aquellas que tengan su origen en 
suministros de bienes de inmovilizado.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Cuando la entidad acepte los efectos, con cargo, generalmente, a cuentas de este 

subgrupo.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargará por el pago anticipado de los efectos, con abono, generalmente, a cuentas 

del subgrupo 57.
176. Pasivos por derivados financieros a largo plazo.
Importe correspondiente a las operaciones con derivados financieros clasificados en la 

cartera de negociación de acuerdo con lo dispuesto en las normas de registro y valoración, 
con valoración desfavorable para la entidad, cuyo plazo de liquidación sea superior a un año.

En particular, se recogerán en esta cuenta las primas cobradas en operaciones con 
opciones, así como, con carácter general, las variaciones en el valor razonable de los 
pasivos por derivados financieros con los que opere la entidad: opciones, futuros, permutas 
financieras, compraventa a plazo de moneda extranjera, etc.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por el importe recibido en el momento de la contratación, con cargo, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57.
a2) Por las pérdidas que se generen en el ejercicio, con cargo a la cuenta 663.

b) Se cargará:
b1) Por las ganancias que se generen en el ejercicio hasta el límite del importe por el que 

figurara registrado el derivado en el pasivo en el ejercicio anterior, con abono a la cuenta 
763.

b2) Por las cantidades satisfechas en el momento de la liquidación, con abono, 
generalmente, a cuentas del subgrupo 57.

177. Obligaciones y bonos.
Obligaciones y bonos en circulación no convertibles en acciones.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) En el momento de la emisión, por el importe recibido, minorado, en su caso, en los 

costes de la transacción, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
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a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 
con cargo, generalmente, a la cuenta 661.

b) Se cargará por el importe a reembolsar de los valores a la amortización anticipada, 
total o parcial, de los mismos, con abono, generalmente, a la cuenta 509 y, en su caso, a la 
cuenta 775.

179. Deudas representadas en otros valores negociables.
Otros pasivos financieros representados en valores negociables, ofrecidos al ahorro 

público, distintos de los anteriores.
Su contenido y movimiento es análogo al señalado para la cuenta 177.
18. PASIVOS POR FIANZAS, GARANTÍAS Y OTROS CONCEPTOS A LARGO PLAZO.
180. Fianzas recibidas a largo plazo.
181. Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo.
185. Depósitos recibidos a largo plazo.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo no corriente del balance.
La parte de fianzas, anticipos y depósitos recibidos a largo plazo cuyo vencimiento o 

extinción se espere a corto plazo deberá figurar en el pasivo corriente del balance, en el 
epígrafe «Deudas a corto plazo» o «Periodificaciones a corto plazo», según corresponda; a 
estos efectos se traspasará el importe que representen las fianzas, anticipos y depósitos 
recibidos a largo plazo con vencimiento a corto a las cuentas correspondientes del subgrupo 
48 o 56.

180. Fianzas recibidas a largo plazo.
Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una obligación, a plazo superior a 

un año.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) A la constitución, por el valor razonable del pasivo financiero, con cargo a cuentas del 

subgrupo 57.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la fianza, 

con cargo, generalmente a la cuenta 662.
b) Se cargará:
b1) A la cancelación anticipada, con abono a cuentas del subgrupo 57.
b2) Por incumplimiento de la obligación afianzada que determine pérdidas en la fianza, 

con abono a la cuenta 759.
181. Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo.
Importe recibido «a cuenta» de futuras ventas o prestaciones de servicios.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por el importe recibido con cargo a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el importe de los ajustes que surjan por la actualización de su valor, con cargo, 

generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargará cuando se devengue el ingreso, con abono a cuentas del subgrupo 70.
185. Depósitos recibidos a largo plazo.
Efectivo recibido en concepto de depósito irregular, a plazo superior a un año.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
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a1) A la constitución, por el valor razonable del pasivo financiero, con cargo a cuentas del 
subgrupo 57.

a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso del depósito, 
con cargo, generalmente, a la cuenta 662.

b) Se cargará a la cancelación anticipada, con abono a cuentas del subgrupo 57.

GRUPO 2

Activo no corriente
Comprende los activos destinados a servir de forma duradera en las actividades de la 

entidad, incluidas las inversiones financieras cuyo vencimiento, enajenación o realización se 
espera habrá de producirse en un plazo superior a un año.

En particular, se aplicarán las siguientes reglas:
a) De acuerdo con lo dispuesto en las normas de elaboración de las cuentas anuales, en 

este grupo no se pueden incluir los activos financieros a largo plazo que se tengan que 
clasificar en el momento de su reconocimiento inicial en la categoría de «Activos financieros 
mantenidos para negociar» por cumplir los requisitos establecidos en las normas de registro 
y valoración, salvo los derivados financieros de negociación cuyo plazo de liquidación sea 
superior a un año.

b) Si se adquieren activos financieros híbridos, se incluirán en la cuenta que corresponda 
a la naturaleza del contrato principal, para lo que se crearán con el debido desglose, cuentas 
de cuatro o más cifras que identifiquen que se trata de un activo financiero híbrido a largo 
plazo. Las cuentas que recojan estos activos, se cargarán o abonarán, por las variaciones en 
su valor razonable, con abono o cargo, respectivamente, a las cuentas 763 y 663.

c) La diferencia entre el valor por el que se reconocen inicialmente los activos financieros 
y su valor de reembolso, se registrará como un cargo (o, cuando proceda, como un abono) 
en la cuenta donde esté registrado el activo financiero con abono (o cargo) a la cuenta del 
subgrupo 76 que corresponda según la naturaleza del instrumento.

20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.
200. Investigación.
201. Desarrollo.
202. Concesiones administrativas.
203. Propiedad industrial.
205. Derechos de traspaso.
206. Aplicaciones informáticas.
207. Derechos sobre activos cedidos en uso.
209. Anticipos para inmovilizaciones intangibles.
Las inmovilizaciones intangibles son activos no monetarios sin apariencia física 

susceptibles de valoración económica, así como los anticipos a cuenta entregados a 
proveedores de estos inmovilizados.

Además de los elementos intangibles mencionados, existen otros elementos de esta 
naturaleza que serán reconocidos como tales en balance, siempre y cuando cumplan las 
condiciones señaladas en el Marco Conceptual de la Contabilidad, así como los requisitos 
especificados en las normas de registro y valoración. Entre otros, los siguientes: derechos 
comerciales, propiedad intelectual o licencias. Para su registro se abrirá una cuenta en este 
subgrupo cuyo movimiento será similar al descrito a continuación para las restantes cuentas 
del inmovilizado intangible.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance.
200. Investigación.
Es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y 

superior comprensión de los existentes en los terrenos científico o técnico.
Contiene los gastos de investigación activados por la entidad, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de registro y valoración de este texto.
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Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por el importe de los gastos que deban figurar en esta cuenta, con abono a 

la cuenta 730.
b) Se abonará por la baja del activo, en su caso, con cargo a la cuenta 670.
Cuando se trate de investigación por encargo a otras entidades o a Universidades u 

otras Instituciones dedicadas a la investigación científica o tecnológica, el movimiento de la 
cuenta 200, es también el que se ha indicado.

201. Desarrollo.
Es la aplicación concreta de los logros obtenidos de la investigación o de cualquier otro 

tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la producción de 
materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, 
hasta que se inicia la producción.

Contiene los gastos de desarrollo activados por la entidad de acuerdo con lo establecido 
en las normas de registro y valoración de este texto.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por el importe de los gastos que deban figurar en esta cuenta, con abono a 

la cuenta 730.
b) Se abonará:
b1) Por la baja del activo, en su caso, con cargo a la cuenta 670.
b2) Por los resultados positivos y, en su caso, inscritos en el correspondiente Registro 

Público, con cargo a la cuenta 203 o 206, según proceda.
Cuando se trate de desarrollo por encargo a otras entidades o a Universidades u otras 

Instituciones dedicadas a la investigación científica o tecnológica, el movimiento de la cuenta 
201, es también el que se ha indicado.

202. Concesiones administrativas.
Gastos efectuados para la obtención de derechos de investigación o de explotación 

otorgados por el Estado u otras Administraciones Públicas, o el precio de adquisición de 
aquellas concesiones susceptibles de transmisión.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por los gastos originados para obtener la concesión, o por el precio de 

adquisición, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonará por las enajenaciones y en general por su baja del activo, con cargo, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 670.
203. Propiedad industrial.
Importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso o a la concesión del uso de 

las distintas manifestaciones de la propiedad industrial, en los casos en que, por las 
estipulaciones del contrato, deban inventariarse por la entidad adquirente. Este concepto 
incluye, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de 
utilidad pública y las patentes de introducción.

Esta cuenta comprenderá también los gastos realizados en desarrollo cuando los 
resultados de los respectivos proyectos emprendidos por la entidad fuesen positivos y, 
cumpliendo los necesarios requisitos legales, se inscriban en el correspondiente Registro.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) Por la adquisición a otras entidades, con abono, generalmente, a cuentas del 

subgrupo 57.
a2) Por ser positivos e inscritos en el correspondiente Registro Público, los resultados de 

desarrollo, con abono a la cuenta 201.
a3) Por los desembolsos exigidos para la inscripción en el correspondiente Registro, con 

abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
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b) Se abonará por las enajenaciones y en general por la baja del activo, con cargo, 
generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 670.

205. Derechos de traspaso.
Importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales, en los que el 

adquirente y nuevo arrendatario, se subroga en los derechos y obligaciones del transmitente 
y antiguo arrendatario derivados de un contrato anterior.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por el importe de su adquisición, con abono, generalmente, a cuentas del 

subgrupo 57.
b) Se abonará por las enajenaciones y en general por su baja del activo, con cargo, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 670.
206. Aplicaciones informáticas.
Importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos 

tanto adquiridos a terceros como elaborados por la propia entidad. También incluye los 
gastos de desarrollo de las páginas web, siempre que su utilización esté prevista durante 
varios ejercicios.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) Por la adquisición a otras entidades, con abono, generalmente, a cuentas del 

subgrupo 57.
a2) Por la elaboración propia, con abono a la cuenta 730 y, en su caso, a la cuenta 201.

b) Se abonará por las enajenaciones y en general por su baja del activo, con cargo, 
generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 670.

207. Derechos sobre activos cedidos en uso.
Valor del derecho de uso sobre los activos o bienes, que la entidad utiliza en el desarrollo 

de su actividad.
El movimiento de esta cuenta se realizará atendiendo a lo dispuesto en la norma de 

registro y valoración vigésima incluida en la segunda parte de este Plan.
209. Anticipos para inmovilizaciones intangibles.
Entregas a proveedores y otros suministradores de elementos de inmovilizado intangible, 

normalmente en efectivo, en concepto de «a cuenta» de suministros o de trabajos futuros.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por las entregas de efectivo a los proveedores, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
b) Se abonará por las correspondientes entregas a conformidad, con cargo, 

generalmente, a cuentas de este subgrupo.
21. INMOVILIZACIONES MATERIALES.
210. Terrenos y bienes naturales.
211. Construcciones.
212. Instalaciones técnicas.
213. Maquinaria.
214. Utillaje.
215. Otras instalaciones.
216. Mobiliario.
217. Equipos para procesos de información.
218. Elementos de transporte.
219. Otro inmovilizado material.
Elementos del activo tangibles representados por bienes, muebles o inmuebles, excepto 

los que deban ser clasificados en otros subgrupos, en particular en el subgrupo 22.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance.
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Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargarán por el precio de adquisición o coste de producción o por su cambio de 

uso, con abono, generalmente, a cuentas de los subgrupos 22 o 57, a la cuenta 731 o, en su 
caso, a cuentas del subgrupo 23.

b) Se abonarán por las enajenaciones, por su cambio de uso y en general por su baja del 
activo, con cargo, generalmente, a cuentas de los subgrupos 22 o 57 y en caso de pérdidas 
a la cuenta 671.

210. Terrenos y bienes naturales.
Solares de naturaleza urbana, fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y 

canteras.
211. Construcciones.
Edificaciones en general cualquiera que sea su destino dentro de la actividad productiva 

de la entidad.
212. Instalaciones técnicas.
Unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo, que comprenden: 

edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos 
que, aun siendo separables por naturaleza, están ligados de forma definitiva para su 
funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización; se incluirán asimismo, los 
repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tipo de instalaciones.

213. Maquinaria.
Conjunto de máquinas o bienes de equipo mediante las cuales se realiza la extracción o 

elaboración de los productos.
En esta cuenta figurarán todos aquellos elementos de transporte interno que se destinen 

al traslado de personal, animales, materiales y mercaderías dentro de factorías, talleres, etc., 
sin salir al exterior.

214. Utillaje.
Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar autónomamente o 

conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y plantillas.
La regularización anual (por recuento físico) a la que se refieren las normas de registro y 

valoración exigirá el abono de esta cuenta, con cargo a la cuenta 659.
215. Otras instalaciones.
Conjunto de elementos ligados de forma definitiva, para su funcionamiento y sometidos 

al mismo ritmo de amortización, distintos de los señalados en la cuenta 212; incluirá 
asimismo, los repuestos o recambios cuya validez es exclusiva para este tipo de 
instalaciones.

216. Mobiliario.
Mobiliario, material y equipos de oficina, con excepción de los que deban figurar en la 

cuenta 217.
217. Equipos para procesos de información.
Ordenadores y demás conjuntos electrónicos.
218. Elementos de transporte.
Vehículos de todas clases utilizables para el transporte terrestre, marítimo o aéreo de 

personas, animales, materiales o mercaderías, excepto los que se deban registrar en la 
cuenta 213.

219. Otro inmovilizado material.
Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en las demás cuentas del 

subgrupo 21. Se incluirán en esta cuenta los envases y embalajes que por sus 
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características deban considerase como inmovilizado y los repuestos para inmovilizado cuyo 
ciclo de almacenamiento sea superior a un año.

22. INVERSIONES INMOBILIARIAS.
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales.
221. Inversiones en construcciones.
Activos no corrientes que sean inmuebles y que se posean para obtener rentas, 

plusvalías o ambas, en lugar de para:
– Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 

administrativos; o.
– Su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargarán por el precio de adquisición o coste de producción o por su cambio de 

uso, con abono, generalmente, a cuentas de los subgrupos 21 o 57 o a la cuenta 732.
b) Se abonarán por las enajenaciones, por su cambio de uso y en general por su baja del 

activo, con cargo, generalmente, a cuentas de los subgrupos 21 o 57 y en caso de pérdidas 
a la cuenta 672.

23. INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO.
230. Adaptación de terrenos y bienes naturales.
231. Construcciones en curso.
232. Instalaciones técnicas en montaje.
233. Maquinaria en montaje.
237. Equipos para procesos de información en montaje.
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance.
230/237.
Trabajos de adaptación, construcción o montaje al cierre del ejercicio realizados con 

anterioridad a la puesta en condiciones de funcionamiento de los distintos elementos del 
inmovilizado material, incluidos los realizados en inmuebles.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargarán:
a1) Por la recepción de obras y trabajos que corresponden a las inmovilizaciones en 

curso.
a2) Por las obras y trabajos que la entidad lleve a cabo para sí misma, con abono a la 

cuenta 733.
b) Se abonarán una vez terminadas dichas obras y trabajos, con cargo a cuentas del 

subgrupo 21.
239. Anticipos para inmovilizaciones materiales.
Entregas a proveedores y otros suministradores de elementos de inmovilizado material, 

normalmente en efectivo, en concepto de «a cuenta» de suministros o de trabajos futuros.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por las entregas de efectivo a los proveedores, con abono, generalmente, 

a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonará por las correspondientes entregas a conformidad, con cargo, 

generalmente, a las cuentas de este subgrupo y del subgrupo 21.
24. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
240. Bienes inmuebles.
2400. Monumentos.
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2401. Jardines históricos.
2402. Conjuntos históricos.
2403. Sitios históricos.
2404. Zonas arqueológicas.
241. Archivos.
242. Bibliotecas.
243. Museos.
244. Bienes muebles.
249. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico.
2490. Anticipos sobre bienes inmuebles del Patrimonio Histórico.
2491. Anticipos sobre archivos del Patrimonio Histórico.
2492. Anticipos sobre bibliotecas del Patrimonio Histórico.
2493. Anticipos sobre museos del Patrimonio Histórico.
2494. Anticipos sobre bienes muebles del Patrimonio Histórico.
Elementos patrimoniales muebles o inmuebles de interés artístico, histórico o 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así como el patrimonio 
documental bibliográfico, los yacimientos, zonas arqueológicas, sitios naturales, jardines y 
parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico.

En concreto se incluirán en este subgrupo todos los bienes que cumplan las condiciones 
exigidas por la Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico, con independencia de 
que hayan sido inventariados o declarados de interés cultural.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance.
El movimiento de las cuentas de este subgrupo, salvo la cuenta 249, es el siguiente:
a) Se cargarán por el precio de adquisición o coste de producción, con abono 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57 o en su caso a la cuenta 249.
b) Se abonarán por las enajenaciones y en general por la baja en inventario con cargo 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 671.
240. Bienes inmuebles.
Los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, así como los elementos que puedan 

considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su exorno, 
o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto 
de fácil aplicación a otras construcciones o usos distintos del suyo original, cualquiera que 
sea la materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al 
mérito histórico o artístico del inmueble al que están adheridos.

241. Archivos.
Conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las 

personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su 
utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa.

242. Bibliotecas.
Conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o 

reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo 
temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la información.

243. Museos.
Conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier 

otra naturaleza cultural.
244. Bienes muebles.
Bienes muebles singularmente considerados, no susceptibles de integración en alguno 

de los conjuntos organizados o colecciones incluidas en las demás cuentas del subgrupo 24.
249. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico.
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Entregas a proveedores de bienes del Patrimonio Histórico, normalmente en efectivo, en 
concepto de «a cuenta» de suministros futuros.

Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por las entregas de efectivo a los proveedores, con abono, generalmente, 

a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonará por las correspondientes entregas a conformidad, con cargo, 

generalmente, a las cuentas de este subgrupo.
25. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS.
250. Participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
2503. Participaciones a largo plazo en entidades del grupo.
2504. Participaciones a largo plazo en entidades asociadas.
2505. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas.
251. Valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas.
2513. Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo.
2514. Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades asociadas.
2515. Valores representativos de deuda a largo plazo de otras partes vinculadas.
252. Créditos a largo plazo a partes vinculadas.
2523. Créditos a largo plazo a entidades del grupo.
2524. Créditos a largo plazo a entidades asociadas.
2525. Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas.
259. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
2593. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en entidades del 

grupo.
2594. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en entidades 

asociadas.
2595. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en otras partes 

vinculadas.
Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo, asociadas y 

otras partes vinculadas, cualquiera que sea su forma de instrumentación, incluidos los 
intereses devengados, con vencimiento superior a un año o sin vencimiento (como los 
instrumentos de patrimonio), cuando la entidad no tenga la intención de venderlos en el corto 
plazo. También se incluirán en este subgrupo las fianzas y depósitos a largo plazo 
constituidos y demás tipos de activos financieros e inversiones a largo plazo con estas 
personas o entidades. Estas inversiones se recogerán en las cuentas de tres o más cifras 
que se desarrollen.

En caso de que los valores representativos de deuda o los créditos devenguen intereses 
explícitos con vencimiento superior a un año, se crearán las cuentas necesarias para 
identificarlos, debiendo figurar en el balance en la misma partida en la que se incluya el 
activo que los genera.

La parte de las inversiones a largo plazo, con personas o entidades vinculadas, que 
tenga vencimiento a corto deberá figurar en el activo corriente del balance, en el epígrafe 
«Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo»; a estos efectos se 
traspasará el importe que represente la inversión a largo plazo con vencimiento a corto 
plazo, incluidos en su caso los intereses devengados, a las cuentas correspondientes del 
subgrupo 53.

250. Participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
Inversiones a largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto –con o sin cotización en 

un mercado regulado– de partes vinculadas, generalmente, acciones emitidas por una 
sociedad anónima o participaciones en sociedades de responsabilidad limitada.

Figurará en el activo no corriente del balance.
2503/2504/2505.
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El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se cargarán a la suscripción o compra, con abono, generalmente, a cuentas del 

subgrupo 57 y, en su caso, a la cuenta 259.
b) Se abonarán por las enajenaciones y en general por su baja del activo, con cargo, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57, si existen desembolsos pendientes a la cuenta 
259 o, en su caso, a la cuenta 539 y en caso de pérdidas a la cuenta 673.

251. Valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas.
Inversiones a largo plazo en obligaciones, bonos u otros valores representativos de 

deuda, incluidos aquéllos que fijan su rendimiento en función de índices o sistemas 
análogos, emitidos por partes vinculadas, con vencimiento superior a un año.

Figurará en el activo no corriente del balance.
2513/2514/2515.
Con carácter general, el movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el 

siguiente:
a) Se cargarán:
a1) A la suscripción o compra, por el precio de adquisición, excluidos los intereses 

explícitos devengados y no vencidos, con abono, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso del valor, 

con abono, generalmente, a la cuenta 761.
b) Se abonarán por las enajenaciones, amortizaciones anticipadas o baja del activo de 

los valores, con cargo, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 666.
252. Créditos a largo plazo a partes vinculadas.
Inversiones a largo plazo en préstamos y otros créditos no comerciales, incluidos los 

derivados de enajenaciones de inmovilizado, los originados por operaciones de 
arrendamiento financiero y las imposiciones a largo plazo, estén o no formalizados mediante 
efectos de giro, concedidos a partes vinculadas, con vencimiento superior a un año. Los 
diferentes créditos mencionados figurarán en cuentas de cinco cifras.

Figurará en el activo no corriente del balance.
2523/2524/2525.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se cargarán:
a1) A la formalización del crédito, por el importe de éste, con abono, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso del crédito, 

con abono, generalmente, a la cuenta 762.
b) Se abonarán por el reintegro anticipado, total o parcial o baja del activo, con cargo, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 667.
259. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre instrumentos de patrimonio en partes 

vinculadas.
Figurará en el activo no corriente del balance, minorando la partida en la que se 

contabilicen las correspondientes participaciones.
2593/2594/2595.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se abonarán a la adquisición o suscripción de los instrumentos de patrimonio, por el 

importe pendiente de desembolsar, con cargo a la cuenta 250.
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b) Se cargarán por los desembolsos que se vayan exigiendo, con abono a la cuenta 556 
o a la cuenta 250 por los saldos pendientes cuando se enajenen instrumentos de patrimonio 
no desembolsados totalmente.

26. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.
260. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.
261. Valores representativos de deuda a largo plazo.
262. Créditos a largo plazo.
263. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado.
264. Créditos a largo plazo al personal.
265. Activos por derivados financieros a largo plazo.
268. Imposiciones a largo plazo.
269. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo plazo.
Inversiones financieras a largo plazo no relacionadas con partes vinculadas, cualquiera 

que sea su forma de instrumentación, incluidos los intereses devengados, con vencimiento 
superior a un año o sin vencimiento (como los instrumentos de patrimonio), cuando la 
entidad no tenga la intención de venderlos en el corto plazo.

En caso de que los valores representativos de deuda o los créditos devenguen intereses 
explícitos con vencimiento superior a un año, se crearán las cuentas necesarias para 
identificarlos, debiendo figurar en el balance en la misma partida en la que se incluya el 
activo que los genera.

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá figurar en 
el activo corriente del balance, en el epígrafe «Inversiones financieras a corto plazo»; a estos 
efectos se traspasará el importe que represente la inversión a largo plazo con vencimiento a 
corto, incluidos en su caso los intereses devengados, a las cuentas correspondientes del 
subgrupo 54.

260. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.
Inversiones a largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto -acciones con o sin 

cotización en un mercado regulado u otros valores, tales como, participaciones en 
instituciones de inversión colectiva, o participaciones en sociedades de responsabilidad 
limitada - de entidades que no tengan la consideración de partes vinculadas.

Figurará en el activo no corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará a la suscripción o compra, con abono, generalmente, a cuentas del 

subgrupo 57 y, en su caso, a la cuenta 269.
b) Se abonará por las enajenaciones y en general por su baja del activo, con cargo, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57, si existen desembolsos pendientes a la cuenta 
269 o, en su caso, a la cuenta 549 y en caso de pérdidas a la cuenta 666.

261. Valores representativos de deuda a largo plazo.
Inversiones a largo plazo en obligaciones, bonos u otros valores representativos de 

deuda, incluidos aquellos que fijan su rendimiento en función de índices o sistemas 
análogos.

Cuando los valores suscritos o adquiridos hayan sido emitidos por partes vinculadas, la 
inversión se reflejará en la cuenta 251.

Figurará en el activo no corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) A la suscripción o compra, por el precio de adquisición, excluidos los intereses 

explícitos devengados y no vencidos, con abono, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso del valor, 

con abono, generalmente, a la cuenta 761.
b) Se abonará por las enajenaciones, amortizaciones anticipadas o baja del activo de los 

valores, con cargo, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 666.
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262. Créditos a largo plazo.
Los préstamos y otros créditos no comerciales concedidos a terceros, incluidos los 

formalizados mediante efectos de giro, con vencimiento superior a un año.
Cuando los créditos hayan sido concertados con partes vinculadas, la inversión se 

reflejará en la cuenta 252.
Figurará en el activo no corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) A la formalización del crédito, por el importe de éste, con abono, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso del crédito, 

con abono, generalmente, a la cuenta 762.
b) Se abonará por el reintegro anticipado, total o parcial o baja del activo, con cargo, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 667.
263. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado.
Créditos a terceros cuyo vencimiento sea superior a un año, con origen en operaciones 

de enajenación de inmovilizado.
Cuando los créditos por enajenación de inmovilizado hayan sido concertados con partes 

vinculadas, la inversión se reflejará en la cuenta 252.
Figurará en el activo no corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) Por el importe de dichos créditos, excluidos los intereses que en su caso se hubieran 

acordado, con abono a cuentas del grupo 2.
a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso del crédito, 

con abono, generalmente, a la cuenta 762.
b) Se abonará a la cancelación anticipada, total o parcial o baja del activo, con cargo, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 667.
264. Créditos a largo plazo al personal.
Créditos concedidos al personal de la entidad, que no tenga la calificación de parte 

vinculada, cuyo vencimiento sea superior a un año.
Figurará en el activo no corriente del balance.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 262.
265. Activos por derivados financieros a largo plazo.
Importe correspondiente a las operaciones con derivados financieros clasificados en la 

cartera de negociación de acuerdo con lo dispuesto en las normas de registro y valoración, 
con valoración favorable para la entidad, cuyo plazo de liquidación sea superior a un año.

En particular, se recogerán en esta cuenta las primas pagadas en operaciones con 
opciones, así como, con carácter general, las variaciones en el valor razonable de los activos 
por derivados financieros con los que opere la entidad: opciones, futuros, permutas 
financieras, compraventa a plazo de moneda extranjera, etc.

Figurará en el activo no corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) Por las cantidades satisfechas en el momento de la contratación, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por las ganancias que se generen en el ejercicio, con abono a la cuenta 763.

b) Se abonará:
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b1) Por las pérdidas que se generen en el ejercicio hasta el límite del importe por el que 
figurara registrado el derivado en el activo en el ejercicio anterior, con cargo a la cuenta 663.

b2) Por el importe recibido en el momento de la liquidación, con cargo, generalmente, a 
cuentas del subgrupo 57.

268. Imposiciones a largo plazo.
Saldos favorables en Bancos e Instituciones de Crédito formalizados por medio de 

«cuenta de plazo» o similares, con vencimiento superior a un año y de acuerdo con las 
condiciones que rigen para el sistema financiero.

Cuando las imposiciones a plazo hayan sido concertadas con entidades de crédito 
vinculadas, la inversión se reflejará en la cuenta 252.

Figurará en el activo no corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará a la formalización, por el importe entregado.
b) Se abonará a la recuperación o traspaso anticipado de los fondos.
269. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo plazo.
Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre instrumentos de patrimonio de entidades 

que no tengan la consideración de partes vinculadas.
Figurará en el activo no corriente del balance, minorando la partida en la que se 

contabilicen las correspondientes participaciones.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará a la adquisición o suscripción de los instrumentos de patrimonio, por el 

importe pendiente de desembolsar, con cargo a la cuenta 260.
b) Se cargará por los desembolsos que se vayan exigiendo, con abono a la cuenta 556 o 

a la cuenta 260 por los saldos pendientes cuando se enajenen instrumentos de patrimonio 
no desembolsados totalmente.

27. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO.
270. Fianzas constituidas a largo plazo.
275. Depósitos constituidos a largo plazo.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance.
La parte de fianzas y depósitos a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá 

figurar en el activo corriente del balance, en el epígrafe «Inversiones financieras corto 
plazo»; a estos efectos se traspasará el importe que representen las fianzas y depósitos 
constituidos a largo plazo con vencimiento a corto a las cuentas correspondientes del 
subgrupo 56.

270. Fianzas constituidas a largo plazo.
Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una obligación, a plazo superior a 

un año.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) A la constitución, por el valor razonable del activo financiero, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de las 

fianzas, con abono, generalmente, a la cuenta 762.
b) Se abonará:
b1) Por la cancelación anticipada, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b2) Por incumplimiento de la obligación afianzada que determine pérdidas en la fianza, 

con cargo a la cuenta 659.
275. Depósitos constituidos a largo plazo.
Efectivo entregado en concepto de depósito irregular a plazo superior a un año.
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Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) A la constitución, por el efectivo entregado, con abono a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de los 

depósitos con abono, generalmente, a la cuenta 762.
b) Se abonará a la cancelación anticipada, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
28. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO Y OTRAS CUENTAS 

CORRECTORAS.
280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible.
281. Amortización acumulada del inmovilizado material.
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias.
283. Cesiones de uso sin contraprestación.
Expresión contable de la distribución en el tiempo de las inversiones en inmovilizado por 

su utilización prevista en el proceso productivo y de las inversiones inmobiliarias.
Las amortizaciones acumuladas registradas en este subgrupo, figurarán en el activo del 

balance minorando la partida en la que se contabilice el correspondiente elemento 
patrimonial.

Este subgrupo también recoge, las correcciones de valor de los elementos del 
inmovilizado derivadas de las cesiones de uso sin contraprestación o por una 
contraprestación inferior al valor de mercado.

280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible.
Corrección de valor por la depreciación del inmovilizado intangible realizada de acuerdo 

con un plan sistemático.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por la dotación anual, con cargo a la cuenta 680.
b) Se cargará cuando se enajene el inmovilizado intangible o se dé de baja del activo por 

cualquier otro motivo, con abono a cuentas del subgrupo 20.
281. Amortización acumulada del inmovilizado material.
Corrección de valor por la depreciación del inmovilizado material realizada de acuerdo 

con un plan sistemático.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por la dotación anual, con cargo a la cuenta 681.
b) Se cargará cuando se enajene el inmovilizado material o se dé de baja del activo por 

cualquier otro motivo, con abono a cuentas del subgrupo 21.
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias.
Corrección de valor por la depreciación de las inversiones inmobiliarias realizada de 

acuerdo con un plan sistemático.
Su movimiento es el siguiente.
a) Se abonará por la dotación anual, con cargo a la cuenta 682.
b) Se cargará cuando se enajene la inversión inmobiliaria o se dé de baja del activo por 

cualquier otro motivo, con abono a cuentas del subgrupo 22.
283. Cesiones de uso sin contraprestación.
Cuenta correctora de valor por las cesiones de activos no monetarios realizadas sin 

contraprestación o/y cuando la cesión se produce por un período inferior a la vida útil del 
activo cedido.

En el supuesto de que la cesión afectase a un elemento patrimonial distinto de los 
terrenos o construcciones se creará una cuenta de cuatro dígitos que lucirá con signo 
negativo compensando la partida en la que se muestre el citado elemento.

Su movimiento es el siguiente:
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a) Se abonará al efectuarse la cesión del activo no monetario por un importe equivalente 
a las dotaciones a la amortización que hubiera correspondido practicar durante el plazo de la 
cesión del bien, con cargo a la cuenta 651.

b) Se cargará a medida que se consuma el potencial de servicio del activo cedido, 
reclasificándose con abono a cuentas del subgrupo 28.

29. DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES.
290. Deterioro de valor del inmovilizado intangible.
291. Deterioro de valor del inmovilizado material.
292. Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias.
293. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
2933. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en entidades del grupo.
2934. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en entidades asociadas.
2935. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas.
294. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de partes 

vinculadas.
2943. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de entidades 

del grupo.
2944. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de entidades 

asociadas.
2945. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de otras 

partes vinculadas.
295. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas.
2953. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a entidades del grupo.
2954. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a entidades asociadas.
2955. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a otras partes vinculadas.
296. Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a largo plazo.
297. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo.
298. Deterioro de valor de créditos a largo plazo.
299. Deterioro de valor de bienes del Patrimonio Histórico.
Expresión contable de las correcciones de valor motivadas por pérdidas debidas a 

deterioros de valor de los elementos del activo no corriente.
La estimación de tales pérdidas deberá realizarse de forma sistemática en el tiempo. En 

el supuesto de posteriores recuperaciones de valor, en los términos establecidos en las 
correspondientes normas de registro y valoración, las correcciones de valor por deterioro 
reconocidas deberán reducirse hasta su total recuperación, cuando así proceda de acuerdo 
con lo dispuesto en dichas normas.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance minorando 
la partida en la que figure el correspondiente elemento patrimonial.

290/291/292. Deterioro de valor del inmovilizado.
Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor que corresponda al 

inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonarán por el importe del deterioro estimado, con cargo a la cuenta 690, 691 o 

692.
b) Se cargarán:
b1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 790, 791 o 792.
b2) Cuando se enajene el inmovilizado o se dé de baja del activo por cualquier otro 

motivo, con abono a cuentas del subgrupo 20, 21 o 22.
293. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
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Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor que corresponda a las 
participaciones a largo plazo en partes vinculadas.

2933/2934/2935.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se abonarán por el importe del deterioro estimado, con cargo a la cuenta 696.
b) Se cargarán:
b1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 796.
b2) Cuando se enajene el inmovilizado financiero o se dé de baja del activo por cualquier 

otro motivo, con abono a cuentas del subgrupo 25.
294. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de partes 

vinculadas.
Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor que corresponda a las 

inversiones a largo plazo en valores representativos de deuda emitidos por personas o 
entidades que tengan la calificación de partes vinculadas.

2943/2944/2945.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se abonarán por el importe del deterioro estimado, con cargo a la cuenta 696.
b) Se cargarán:
b1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 796.
b2) Cuando se enajene el inmovilizado financiero o se dé de baja del activo por cualquier 

otro motivo, con abono a cuentas del subgrupo 25.
295. Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas.
Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor correspondientes a 

créditos a largo plazo, concedidos a partes vinculadas.
2953/2954/2955.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se abonarán por el importe del deterioro estimado, con cargo a la cuenta 697.
b) Se cargarán:
b1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 797.
b2) Por la parte de crédito que resulte incobrable, con abono a la cuenta 252.

296. Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a largo plazo.
Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor de participaciones a largo 

plazo en el patrimonio neto de entidades que no tienen la consideración de partes 
vinculadas.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por el importe del deterioro estimado, con cargo a la cuenta 696.
b) Se cargará:
b1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 796.
b2) Cuando se enajene el inmovilizado financiero o se dé de baja del activo por cualquier 

otro motivo, con abono a cuentas del subgrupo 26.
297. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo.
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Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor que corresponda a las 
inversiones a largo plazo en valores representativos de deuda emitidos por personas o 
entidades que no tengan la calificación de partes vinculadas.

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 294.
298. Deterioro de valor de créditos a largo plazo.
Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor en créditos del subgrupo 

26.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 295.
299. Deterioro de valor de bienes del Patrimonio Histórico.
Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor que corresponda a los 

bienes del Patrimonio Histórico.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por el importe del deterioro estimado, con cargo a la cuenta 691.
b) Se cargará:
b1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 791.
b2) Cuando se enajene el inmovilizado o se dé de baja del activo por cualquier otro 

motivo, con abono a cuentas del subgrupo 24.

GRUPO 3

Existencias
Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la actividad, en proceso 

de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios.

Bienes destinados a la actividad, materias primas, otros aprovisionamientos, productos 
en curso, productos semiterminados, productos terminados y subproductos, residuos y 
materiales recuperados.

30. BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD.
300. Mercaderías A.
301. Mercaderías B.
302. Artículos A.
303. Artículos B.
Bienes adquiridos por la entidad y destinados a la entrega sin transformación.
Las cuentas 300/309 figurarán en el activo corriente del balance; solamente funcionarán 

con motivo del cierre del ejercicio.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonarán, al cierre del ejercicio, por el importe del inventario de existencias 

iniciales, con cargo a la cuenta 610.
b) Se cargarán por el importe del inventario de existencias de final del ejercicio que se 

cierra, con abono a la cuenta 610.
Si los bienes destinados a la actividad en camino son propiedad de la entidad, según las 

condiciones del contrato, figurarán como existencias al cierre del ejercicio en las respectivas 
cuentas del subgrupo 30. Esta regla se aplicará igualmente cuando se encuentren en camino 
productos, materias, etc., incluidos en los subgrupos siguientes.

31. MATERIAS PRIMAS.
310. Materias primas A.
311. Materias primas B.
Las que, mediante elaboración o transformación, se destinan a formar parte de los 

productos fabricados.
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Las cuentas 310/319 figurarán en el activo corriente del balance y su movimiento es 
análogo al señalado para las cuentas 300/309.

32. OTROS APROVISIONAMIENTOS.
320. Elementos y conjuntos incorporables.
321. Combustibles.
322. Repuestos.
325. Materiales diversos.
326. Embalajes.
327. Envases.
328. Material de oficina.
320. Elementos y conjuntos incorporables.
Los fabricados normalmente fuera de la entidad y adquiridos por ésta para incorporarlos 

a su producción sin someterlos a transformación.
321. Combustibles.
Materias energéticas susceptibles de almacenamiento.
322. Repuestos.
Piezas destinadas a ser montadas en instalaciones, equipos o máquinas en sustitución 

de otras semejantes. Se incluirán en esta cuenta las que tengan un ciclo de almacenamiento 
inferior a un año.

325. Materiales diversos.
Otras materias de consumo que no han de incorporarse al producto fabricado.
326. Embalajes.
Cubiertas o envolturas, generalmente irrecuperables, destinadas a resguardar productos 

o mercaderías que han de transportarse.
327. Envases.
Recipientes o vasijas, normalmente destinadas a la venta juntamente con el producto 

que contienen.
328. Material de oficina.
El destinado a la finalidad que indica su denominación, salvo que la entidad opte por 

considerar que el material de oficina adquirido durante el ejercicio es objeto de consumo en 
el mismo.

Las cuentas 320/329 figurarán en el activo corriente del balance y su movimiento es 
análogo al señalado para las cuentas 300/309.

33. PRODUCTOS EN CURSO.
330. Productos en curso A.
331. Productos en curso B.
Bienes o servicios que se encuentran en fase de formación o transformación en un 

centro de actividad al cierre del ejercicio y que no deban registrarse en las cuentas de los 
subgrupos 34 o 36.

Las cuentas 330/339 figurarán en el activo corriente del balance; solamente funcionarán 
con motivo del cierre del ejercicio.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonarán, al cierre del ejercicio, por el importe del inventario de existencias 

iniciales, con cargo a la cuenta 710.
b) Se cargarán por el importe del inventario de existencias de final del ejercicio que se 

cierra, con abono a la cuenta 710.
34. PRODUCTOS SEMITERMINADOS.
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340. Productos semiterminados A.
341. Productos semiterminados B.
Los fabricados por la entidad y no destinados normalmente a su venta hasta tanto sean 

objeto de elaboración, incorporación o transformación posterior.
Las cuentas 340/349 figurarán en el activo corriente del balance y su movimiento es 

análogo al señalado para las cuentas 330/339.
35. PRODUCTOS TERMINADOS.
350. Productos terminados A.
351. Productos terminados B.
Los fabricados por la entidad y destinados al consumo final o a su utilización por otras 

entidades.
Las cuentas 350/359 figurarán en el activo corriente del balance y su movimiento es 

análogo al señalado para las cuentas 330/339.
36. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS.
360. Subproductos A.
361. Subproductos B.
365. Residuos A.
366. Residuos B.
368. Materiales recuperados A.
369. Materiales recuperados B.
Subproductos: Los de carácter secundario o accesorio de la fabricación principal.
Residuos: Los obtenidos inevitablemente y al mismo tiempo que los productos o 

subproductos, siempre que tengan valor intrínseco y puedan ser utilizados o vendidos.
Materiales recuperados: Los que, por tener valor intrínseco entran nuevamente en 

almacén después de haber sido utilizados en el proceso productivo.
Las cuentas 360/369 figurarán en el activo corriente del balance y su movimiento es 

análogo al señalado para las cuentas 330/339.
39. DETERIORO DE VALOR DE LAS EXISTENCIAS.
390. Deterioro de valor de los bienes destinados a la actividad.
391. Deterioro de valor de las materias primas.
392. Deterioro de valor de otros aprovisionamientos.
393. Deterioro de valor de los productos en curso.
394. Deterioro de valor de los productos semiterminados.
395. Deterioro de valor de los productos terminados.
396. Deterioro de valor de subproductos, residuos y materiales recuperados.
Expresión contable de pérdidas reversibles que se ponen de manifiesto con motivo del 

inventario de existencias de cierre de ejercicio.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance minorando la 

partida en la que figure el correspondiente elemento patrimonial.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonarán por la estimación del deterioro que se realice en el ejercicio que se 

cierra, con cargo a la cuenta 693.
b) Se cargarán por la estimación del deterioro efectuado al cierre del ejercicio 

precedente, con abono a la cuenta 793.

GRUPO 4

Acreedores y deudores por operaciones de la actividad
Instrumentos financieros y cuentas que tengan su origen en las actividades de la entidad, 

tanto la actividad propia como la actividad mercantil, así como las cuentas con las 
Administraciones Públicas, incluso las que correspondan a saldos con vencimiento superior 
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a un año. Para estas últimas y a efectos de su clasificación, se podrán utilizar los subgrupos 
42 y 45 o proceder a dicha reclasificación en las propias cuentas.

En particular, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los activos financieros y los pasivos financieros incluidos en este grupo se 

clasificarán, con carácter general, a efectos de su valoración, en las categorías de «Activos 
financieros a coste amortizado» y «Pasivos financieros a coste amortizado», 
respectivamente.

b) Si los activos financieros se clasifican a efectos de su valoración en más de una 
categoría, se desarrollarán las cuentas de cuatro o más cifras que sean necesarias para 
diferenciar la categoría en la que se hayan incluido.

c) Una cuenta que recoja activos financieros clasificados en la categoría de «Activos 
financieros mantenidos para negociar», se abonará o cargará, por las variaciones en su valor 
razonable, con cargo o abono, respectivamente, a las cuentas 663 y 763.

40. PROVEEDORES.
400. Proveedores.
401. Proveedores, efectos comerciales a pagar.
403. Proveedores, entidades del grupo.
404. Proveedores, entidades asociadas.
405. Proveedores, otras partes vinculadas.
406. Envases y embalajes a devolver a proveedores.
407. Anticipos a proveedores.
400. Proveedores.
Deudas con suministradores de mercancías y de los demás bienes definidos en el grupo 

3.
En esta cuenta se incluirán las deudas con suministradores de servicios utilizados en el 

proceso productivo.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por la recepción «a conformidad» de las remesas de los proveedores, con cargo a 

cuentas del subgrupo 60.
a2) Por los envases y embalajes cargados en factura por los proveedores con facultad de 

su devolución a éstos, con cargo a la cuenta 406.
a3) En su caso, por el gasto financiero devengado, con cargo, generalmente, a la cuenta 

662.
b) Se cargará:
b1) Por la formalización de la deuda en efectos de giro aceptados, con abono a la cuenta 

401.
b2) Por la cancelación total o parcial de las deudas de la entidad con los proveedores, 

con abono a cuentas del subgrupo 57.
b3) Por los «rappels» que correspondan a la entidad, concedidos por los proveedores, 

con abono a la cuenta 609.
b4) Por los descuentos, no incluidos en factura, que le concedan a la entidad por pronto 

pago sus proveedores, con abono a la cuenta 606.
b5) Por las devoluciones de compras efectuadas, con abono a la cuenta 608.
b6) Por los envases y embalajes devueltos a proveedores que fueron cargados en 

factura por éstos y recibidos con facultad de devolución, con abono a la cuenta 406.
401. Proveedores, efectos comerciales a pagar.
Deudas con proveedores, formalizadas en efectos de giro aceptados.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
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a) Se abonará:
a1) Por la recepción «a conformidad» de las remesas de los proveedores, con cargo a 

cuentas del subgrupo 60, mediante aceptación de los efectos de giro.
a2) Cuando la entidad acepte formalizar la obligación con los proveedores aceptando 

efectos de giro, con cargo, generalmente, a la cuenta 400.
b) Se cargará por el pago de los efectos al llegar su vencimiento, con abono a las 

cuentas que correspondan del subgrupo 57.
403. Proveedores, entidades del grupo.
Deudas con las entidades del grupo en su calidad de proveedores, incluso si las deudas 

se han formalizado en efectos de giro.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 400.
404. Proveedores, entidades asociadas.
Deudas con las entidades multigrupo o asociadas en su calidad de proveedores, incluso 

si las deudas se han formalizado en efectos de giro.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 400.
405. Proveedores, otras partes vinculadas.
Deudas con otras personas o entidades vinculadas en su calidad de proveedores, 

incluso si las deudas se han formalizado en efectos de giro.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 400.
406. Envases y embalajes a devolver a proveedores.
Importe de los envases y embalajes cargados en factura por los proveedores, con 

facultad de devolución a éstos.
Figurará en el pasivo corriente del balance minorando la cuenta 400.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por el importe de los envases y embalajes, a la recepción de las 

mercaderías contenidas en ellos, con abono a la cuenta 400.
b) Se abonará:
b1) Por el importe de los envases y embalajes devueltos, con cargo a la cuenta 400.
b2) Por el importe de los envases y embalajes que la entidad decida reservarse para su 

uso así como los extraviados y deteriorados, con cargo a la cuenta 602.
407. Anticipos a proveedores.
Entregas a proveedores, normalmente en efectivo, en concepto de «a cuenta» de 

suministros futuros.
Cuando estas entregas se efectúen a entidades del grupo, multigrupo, asociadas u otras 

partes vinculadas deberán desarrollarse las cuentas de tres cifras correspondientes.
Figurará en el activo corriente del balance, en el epígrafe «Existencias».
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por las entregas de efectivo a los proveedores, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
b) Se abonará por las remesas de mercaderías u otros bienes recibidos de proveedores 

«a conformidad», con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 60.
41. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES VARIOS.
410. Acreedores por prestaciones de servicios.
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar.
412. Beneficiarios, acreedores.
419. Acreedores por operaciones en común.
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Cuando los acreedores sean entidades del grupo, multigrupo o asociadas, u otras partes 
vinculadas se abrirán cuentas de tres cifras que específicamente recojan los débitos con las 
mismas, incluidos los formalizados en efectos de giro.

410. Acreedores por prestaciones de servicios.
Deudas con suministradores de servicios que no tienen la condición estricta de 

proveedores.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por la recepción «a conformidad» de los servicios, con cargo, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 62.
a2) En su caso, para reflejar el gasto financiero devengado, con cargo, generalmente, a 

la cuenta 662.
b) Se cargará:
b1) Por la formalización de la deuda en efectos de giro aceptados, con abono a la cuenta 

411.
b2) Por la cancelación total o parcial de las deudas de la entidad con los acreedores, con 

abono a las cuentas que correspondan del subgrupo 57.
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar.
Deudas con suministradores de servicios que no tienen la condición estricta de 

proveedores, formalizadas en efectos de giro aceptados.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por la recepción «a conformidad» de los servicios, con cargo, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 62, mediante aceptación de los efectos de giro.
a2) Cuando la entidad acepte formalizar la obligación con los acreedores aceptando 

efectos de giro, con cargo, generalmente, a la cuenta 410.
b) Se cargará por el pago de los efectos al llegar su vencimiento, con abono a las 

cuentas que correspondan del subgrupo 57.
412. Beneficiarios, acreedores.
Deudas contraídas por la entidad como consecuencia de las ayudas y asignaciones 

concedidas en el cumplimiento de los fines propios de la entidad.
Figurará en el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará cuando la entidad acuerde la concesión de las ayudas y asignaciones, 

con cargo, generalmente, a las cuentas 650 o 651.
b) Se cargará:
b1) Por la cancelación total o parcial de la deuda con abono, generalmente, a cuentas del 

subgrupo 57.
b2) Por los importes a reintegrar por los beneficiarios por incumplimiento de las 

condiciones exigidas al otorgar las ayudas y asignaciones o por cualquier otra causa que 
motive su devolución con abono a la cuenta 728.

419. Acreedores por operaciones en común.
Deudas con partícipes en las operaciones reguladas por los artículos 239 a 243 del 

Código de Comercio y en otras operaciones en común de análogas características.
Figurará en el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
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a) Se abonará:
a1) Por las aportaciones recibidas por la entidad como partícipe gestor, con cargo, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Siendo la entidad partícipe gestor, por el beneficio que deba atribuirse a los partícipes 

no gestores, con cargo a la cuenta 6510.
a3) Por la pérdida que corresponde a la entidad como partícipe no gestor, cuando su 

saldo en la operación en común pase a ser acreedor, con cargo a la cuenta 6511.
b) Se cargará:
b1) Al pago de las deudas, con abono a cuentas del subgrupo 57.
b2) Siendo la entidad partícipe gestor, por la pérdida que deba atribuirse a los partícipes 

no gestores mientras su saldo en la operación en común sea acreedor, con abono a la 
cuenta 7510.

b3) Por el beneficio que corresponda a la entidad como partícipe no gestor, con abono a 
la cuenta 7511.

43. CLIENTES.
430. Clientes.
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar.
432. Clientes, operaciones de «factoring».
433. Clientes, entidades del grupo.
434. Clientes, entidades asociadas.
435. Clientes, otras partes vinculadas.
436. Clientes de dudoso cobro.
437. Envases y embalajes a devolver por clientes.
438. Anticipos de clientes.
430. Clientes.
Créditos con compradores de mercaderías y demás bienes definidos en el grupo 3, así 

como con los usuarios de los servicios prestados por la entidad, siempre que constituyan 
una actividad mercantil principal.

Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) Por las ventas realizadas, con abono a cuentas del subgrupo 70.
a2) Por los envases y embalajes cargados en factura a los clientes con facultad de su 

devolución por éstos, con abono a la cuenta 437.
a3) En su caso, para reflejar el ingreso financiero devengado, con abono, generalmente, 

a la cuenta 762.
b) Se abonará:
b1) Por la formalización del crédito en efectos de giro aceptados por el cliente con cargo 

a la cuenta 431.
b2) Por la cancelación total o parcial de las deudas de los clientes, o la cesión en firme 

de los derechos de cobro a terceros, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
b3) Por su clasificación como clientes de dudoso cobro, con cargo a la cuenta 436.
b4) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo a la cuenta 655.
b5) Por los «rappels» que correspondan a clientes, con cargo a la cuenta 709.
b6) Por los descuentos, no incluidos en factura, que se concedan a los clientes por 

pronto pago, con cargo a la cuenta 706.
b7) Por las devoluciones de ventas, con cargo a la cuenta 708.
b8) Por los envases devueltos por clientes que fueron cargados a éstos en factura y 

enviados con facultad de devolución, con cargo a la cuenta 437.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 41  Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos

– 446 –



b9) Por la cesión de los derechos de cobro en operaciones de «factoring» en las que la 
entidad continua reteniendo sustancialmente los riesgos y beneficios, con cargo a la cuenta 
432.

431. Clientes, efectos comerciales a cobrar.
Créditos con clientes, formalizados en efectos de giro aceptados.
Se incluirán en esta cuenta los efectos en cartera, descontados, los entregados en 

gestión de cobro y los impagados; en este último caso sólo cuando no deban reflejarse en la 
cuenta 436.

Figurará en el activo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) Por las ventas o prestación de servicios derivados de la actividad principal aceptando 

los clientes los efectos de giro, con abono a cuentas del subgrupo 70.
a2) Por la formalización del derecho de cobro en efectos de giro aceptados por el cliente, 

con abono, generalmente, a la cuenta 430.
b) Se abonará:
b1) Por el cobro de los efectos al vencimiento, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b2) Por su clasificación como de dudoso cobro, con cargo a la cuenta 436.
b3) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo a la cuenta 655.

La financiación obtenida por el descuento de efectos constituye una deuda que deberá 
recogerse, generalmente, en las cuentas correspondientes del subgrupo 52. En 
consecuencia, al vencimiento de los efectos atendidos, se abonará la cuenta 4311, con 
cargo a la cuenta 5208.

432. Clientes, operaciones de «factoring».
Créditos con clientes que se han cedido en operaciones de «factoring» en las que la 

entidad retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de los derechos de cobro.
Se incluirán en esta cuenta los derechos de cobro sobre clientes cedidos en operaciones 

de «factoring», salvo cuando deban reflejarse en la cuenta 436.
Figurará en el activo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará a la cesión de los derechos, con abono, generalmente, a la cuenta 430.
b) Se abonará:
b1) Por su clasificación como de dudoso cobro, con cargo a la cuenta 436.
b2) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo a la cuenta 655.

La financiación obtenida en esta operación constituye una deuda que deberá recogerse, 
generalmente, en las cuentas correspondientes del subgrupo 52. En consecuencia, al 
vencimiento de los derechos de cobro atendidos, se abonará esta cuenta con cargo a la 
cuenta 5209.

433. Clientes, entidades del grupo.
Créditos con las entidades del grupo en su calidad de clientes, incluso si se han 

formalizado en efectos de giro o son créditos cedidos en operaciones de «factoring» en los 
que la entidad retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de los derechos de cobro.

Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 430.
434. Clientes, entidades asociadas.
Créditos con las entidades multigrupo y asociadas en su calidad de clientes, incluso si se 

han formalizado en efectos de giro o son créditos cedidos en operaciones de «factoring» en 
los que la entidad retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de los derechos de cobro.

Figurará en el activo corriente del balance.
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Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 430.
435. Clientes, otras partes vinculadas.
Créditos con otras personas o entidades vinculadas en su calidad de clientes, incluso si 

se han formalizado en efectos de giro o son créditos cedidos en operaciones de «factoring» 
en los que la entidad retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de los derechos de 
cobro.

Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 430.
436. Clientes de dudoso cobro.
Saldos de clientes, incluidos los formalizados en efectos de giro o los cedidos en 

operaciones de «factoring» en los que la entidad retiene sustancialmente los riesgos y 
beneficios de derechos de cobro, en los que concurran circunstancias que permitan 
razonablemente su calificación como de dudoso cobro.

Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por el importe de los saldos de dudoso cobro, con abono a la cuenta 430, 

431 o 432.
b) Se abonará:
b1) Por las insolvencias firmes, con cargo a la cuenta 655.
b2) Por el cobro total de los saldos, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b3) Al cobro parcial, con cargo a cuentas del subgrupo 57 en la parte cobrada, y a la 

cuenta 655 por lo que resultara incobrable.
437. Envases y embalajes a devolver por clientes.
Importe de los envases y embalajes cargados en factura a los clientes, con facultad de 

devolución por éstos.
Figurará en el activo corriente del balance minorando la cuenta 430.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por el importe de los envases y embalajes al envío de las mercaderías 

contenidas en ellos, con cargo a la cuenta 430.
b) Se cargará:
b1) A la recepción de los envases y embalajes devueltos, con abono a la cuenta 430.
b2) Cuando transcurrido el plazo de devolución, ésta no se hubiera efectuado, con abono 

a la cuenta 704.
438. Anticipos de clientes.
Entregas de clientes, normalmente en efectivo, en concepto de «a cuenta» de 

suministros futuros.
Cuando estas entregas se efectúen por entidades del grupo, multigrupo, asociadas u 

otras partes vinculadas deberán desarrollarse las cuentas de tres cifras correspondientes.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por las recepciones en efectivo, con cargo a la cuenta que corresponda 

del subgrupo 57.
b) Se cargará por las remesas de mercaderías u otros bienes a los clientes, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 70.
44. USUARIOS Y DEUDORES VARIOS.
440. Deudores.
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar.
446. Deudores de dudoso cobro.
447. Usuarios, deudores.
448. Patrocinadores, afiliados y otros deudores.
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449. Deudores por operaciones en común.
Cuando los deudores sean entidades del grupo, multigrupo o asociadas u otras partes 

vinculadas, se abrirán cuentas de tres cifras que específicamente recojan los créditos con las 
mismas, incluidos los formalizados en efectos de giro.

440. Deudores.
Créditos con compradores de servicios que no tienen la condición estricta de clientes y 

con otros deudores de la actividad no incluidos en otras cuentas de este grupo.
En esta cuenta se contabilizará también el importe de las donaciones y legados a la 

actividad concedidos a la entidad, que se liquiden mediante la entrega de efectivo u otros 
activos financieros, excluidas las subvenciones que deben registrarse en cuentas del 
subgrupo 47.

Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) Por la prestación de servicios, con abono a cuentas del subgrupo 75.
a2) Por la donación o legado a la actividad concedido, con abono a cuentas del subgrupo 

74.
a3) En su caso, para reflejar el ingreso financiero devengado, con abono, generalmente, 

a la cuenta 762.
b) Se abonará:
b1) Por la formalización del crédito en efectos de giro aceptados por el deudor, con cargo 

a la cuenta 441.
b2) Por la cancelación total o parcial de las deudas, con cargo, generalmente, a cuentas 

del subgrupo 57.
b3) Por su clasificación como deudores de dudoso cobro, con cargo a la cuenta 446.
b4) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo a la cuenta 655.

441. Deudores, efectos comerciales a cobrar.
Créditos con deudores, formalizados en efectos de giro aceptados.
Se incluirán en esta cuenta los efectos en cartera, los descontados, los entregados en 

gestión de cobro y los impagados; en este último caso sólo cuando no deban reflejarse en la 
cuenta 446.

Figurará en el activo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) Por la prestación de servicios, aceptando los perceptores efectos de giro, con abono 

a cuentas del subgrupo 75.
a2) Por la formalización del derecho de cobro en efectos de giro aceptados por el 

perceptor del servicio o deudor, con abono, generalmente, a la cuenta 440.
b) Se abonará:
b1) Por el cobro de los efectos al vencimiento, con cargo a cuentas del sub grupo 57.
b2) Por su clasificación como de dudoso cobro, con cargo a la cuenta 446.
b3) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo a la cuenta 655.

La financiación obtenida por el descuento de efectos constituye una deuda que deberá 
recogerse, generalmente, en las cuentas correspondientes del subgrupo 52. En 
consecuencia, al vencimiento de los efectos atendidos, se abonará la cuenta 4411, con 
cargo a la cuenta 5208.

446. Deudores de dudoso cobro.
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Saldos de deudores comprendidos en este subgrupo, incluidos los formalizados en 
efecto de giro, en los que concurran circunstancias que permitan razonablemente su 
calificación como de dudoso cobro.

Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 436.
447. Usuarios, deudores.
Créditos con usuarios por entregas de bienes y servicios prestados por la entidad en el 

ejercicio de su actividad propia.
Figurará en el activo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por la entrega de bienes o la prestación de servicios con abono a la cuenta 

721.
b) Se abonará:
b1) Por la cancelación total o parcial de las deudas, con cargo, generalmente, a cuentas 

del subgrupo 57.
b2) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo a la cuenta 655.

448. Patrocinadores, afiliados y otros deudores.
Créditos con patrocinadores, afiliados y otros por las cantidades a percibir para contribuir 

a los fines de la actividad propia de la entidad, en particular las donaciones y legados.
Figurará en el activo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por las cantidades a percibir con abono, generalmente, a cuentas de los 

subgrupos 13, 17 y 72.
b) Se abonará:
b1) Por la cancelación total o parcial de las deudas, con cargo, generalmente, a cuentas 

del subgrupo 57.
b2) Por la parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo a la cuenta 655.

449. Deudores por operaciones en común.
Créditos con partícipes en las operaciones reguladas por los artículos 239 a 243 del 

Código de Comercio y en otras operaciones en común de análogas características.
Figurará en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) Por las aportaciones realizadas por la entidad como partícipe no gestor, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Siendo la entidad partícipe gestor, por la pérdida que deba atribuirse a los partícipes 

no gestores cuando su saldo en la operación en común pase a ser deudor, con abono a la 
cuenta 7510.

a3) Por el beneficio que corresponde a la entidad como partícipe no gestor, con abono a 
la cuenta 7511.

b) Se abonará:
b1) Por el cobro de los créditos, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b2) Siendo la entidad partícipe gestor, por el beneficio que debe atribuirse a los partícipes 

no gestores mientras su saldo en la operación en común sea deudor, con cargo a la cuenta 
6510.

b3) Por la pérdida que corresponda a la entidad como partícipe no gestor, con cargo a la 
cuenta 6511.

46. PERSONAL.
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460. Anticipos de remuneraciones.
464. Entregas para gastos a justificar.
465. Remuneraciones pendientes de pago.
Saldos con personas que prestan sus servicios a la entidad y cuyas remuneraciones se 

contabilizan en el subgrupo 64.
460. Anticipos de remuneraciones.
Entregas a cuenta de remuneraciones al personal de la entidad.
Cualesquiera otros anticipos que tengan la consideración de préstamos al personal se 

incluirán en la cuenta 544 o en la cuenta 254, según el plazo de vencimiento.
Figurará en el activo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará al efectuarse las entregas antes citadas, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
b) Se abonará al compensar los anticipos con las remuneraciones devengadas, con 

cargo a cuentas del subgrupo 64.
464. Entregas para gastos a justificar.
Cantidades entregadas al personal o directivos de la entidad para su posterior 

justificación.
Figurará en el activo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará al efectuarse las entregas antes citadas, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
b) Se abonará al justificar las entregas, con cargo a cuentas del grupo 6 que 

correspondan, y en caso de sobrante a cuentas del subgrupo 57.
465. Remuneraciones pendientes de pago.
Débitos de la entidad al personal por los conceptos citados en las cuentas 640 y 641.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por las remuneraciones devengadas y no pagadas, con cargo a las 

cuentas 640 y 641.
b) Se cargará cuando se paguen las remuneraciones, con abono a cuentas del subgrupo 

57.
47. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos.
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA.
4707. Hacienda Pública, deudora por colaboración en la entrega y distribución de 

subvenciones (art. 12 Ley de Subvenciones).
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas.
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos.
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores.
472. Hacienda Pública, IVA soportado.
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta.
474. Activos por impuesto diferido.
4740. Activos por diferencias temporarias deducibles.
4742. Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar.
4745. Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio.
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales.
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA.
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas.
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4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades.
4757 Hacienda Pública acreedora por subvenciones recibidas en concepto de entidad 

colaboradora (art. 12 Ley de Subvenciones).
4758. Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar.
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores.
477. Hacienda Pública, IVA repercutido.
479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles.
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos.
Subvenciones, compensaciones, desgravaciones, devoluciones de impuestos y, en 

general, cuantas percepciones sean debidas por motivos fiscales o de fomento realizadas 
por las Administraciones Públicas, excluida la Seguridad Social.

Figurará en el activo del balance.
El contenido y movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA.
Exceso, en cada período impositivo, del IVA soportado deducible sobre el IVA 

repercutido.
a) Se cargará al terminar cada período de liquidación, por el importe del mencionado 

exceso, con abono a la cuenta 472.
b) Se abonará:
b1) En caso de compensación en declaración-liquidación posterior, con cargo a la cuenta 

477.
b2) En los casos de devolución por la Hacienda Pública, con cargo a cuentas del 

subgrupo 57.
4707. Hacienda Publica, deudora por colaboración en la entrega y distribución de 

subvenciones (art. 12 Ley de Subvenciones).
Créditos con la Hacienda Pública por razón de subvenciones concedidas en las que la 

entidad actúa como colaboradora.
a) Se cargará por las entregas que realice la entidad a los entes destinatarios finales de 

las subvenciones, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonará por la liquidación que se efectúe de la subvención recibida y justificada, 

con cargo a la cuenta 4757.
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas.
Créditos con la Hacienda Pública por razón de subvenciones concedidas.
a) Se cargará cuando sean concedidas las subvenciones, con abono, generalmente, a 

las cuentas 130, 131, 132, 172 o 740.
b) Se abonará al cobro, con cargo, generalmente, a cuentas de subgrupo 57.
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos.
Créditos con la Hacienda Pública por razón de devolución de impuestos.
a) Se cargará:
a1) Por las retenciones y pagos a cuenta a devolver, con abono a la cuenta 473.
a2) Tratándose de devoluciones de otros impuestos que hubieran sido contabilizados en 

cuentas de gastos, con abono a la cuenta 636. Si hubieran sido cargados en cuentas del 
grupo 2, serán éstas las cuentas abonadas por el importe de la devolución.

b) Se abonará al cobro, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores.
Créditos a favor de la entidad, de los diversos Organismos de la Seguridad Social, 

relacionados con las prestaciones sociales que ellos efectúan.
Figurará en el activo del balance.
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Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por las prestaciones a cargo de la Seguridad Social, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonará al cancelar el crédito.
472. Hacienda Pública, IVA soportado.
IVA devengado con motivo de la adquisición de bienes y servicios y de otras operaciones 

comprendidas en el texto legal, que tenga carácter deducible.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) Por el importe del IVA deducible cuando se devengue el impuesto, con abono a 

cuentas de acreedores o proveedores de los grupos 1, 4 o 5 o a cuentas del subgrupo 57. 
En los casos de cambio de afectación de bienes, con abono a la cuenta 477.

a2) Por las diferencias positivas que resulten en el IVA deducible correspondiente a 
operaciones de bienes o servicios del activo corriente o de bienes de inversión al practicarse 
las regularizaciones previstas en la Regla de Prorrata, con abono a la cuenta 639.

b) Se abonará:
b1) Por el importe del IVA deducible que se compensa en la declaración-liquidación del 

período de liquidación, con cargo a la cuenta 477. Si después de formulado este asiento 
subsistiera saldo en la cuenta 472, el importe del mismo se cargará a la cuenta 4700.

b2) Por las diferencias negativas que resulten en el IVA deducible correspondiente a 
operaciones de bienes o servicios del activo corriente o de bienes de inversión al practicarse 
las regularizaciones previstas en la Regla de Prorrata, con cargo a la cuenta 634.

c) Se cargará o se abonará, con abono o cargo a cuentas de los grupos 1, 2, 4 o 5, por el 
importe del IVA deducible que corresponda en los casos de alteraciones de precios 
posteriores al momento en que se hubieren realizado las operaciones gravadas, o cuando 
éstas quedaren sin efecto total o parcialmente, o cuando deba reducirse la base imponible 
en virtud de descuentos y bonificaciones otorgadas después del devengo del impuesto.

473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta.
Cantidades retenidas a la entidad y pagos realizados por la misma a cuenta de 

impuestos.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por el importe de la retención o pago a cuenta, con abono, generalmente, 

a cuentas del grupo 5 y a cuentas del subgrupo 76.
b) Se abonará:
b1) Por el importe de las retenciones soportadas y los ingresos a cuenta del impuesto 

sobre sociedades realizados, hasta el importe de la cuota líquida del período, con cargo a la 
cuenta 6300.

b2) Por el importe de las retenciones soportadas e ingresos a cuenta del impuesto sobre 
sociedades que deban ser objeto de devolución a la entidad, con cargo a la cuenta 4709.

474. Activos por impuesto diferido.
Activos por diferencias temporarias deducibles, créditos por el derecho a compensar en 

ejercicios posteriores las bases imponibles negativas pendientes de compensación y 
deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden pendientes de aplicar en la 
liquidación de los impuestos sobre beneficios.

En esta cuenta figurará el importe íntegro de los activos por impuesto diferido 
correspondiente a los impuestos sobre beneficios, no siendo admisible su compensación con 
los pasivos por impuesto diferido, ni aun dentro de un mismo ejercicio. Todo ello, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la tercera parte del presente Plan, a los efectos de su presentación en las 
cuentas anuales.

Figurará en el activo no corriente del balance.
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El contenido y movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
4740. Activos por diferencias temporarias deducibles.
Activos fiscales por diferencias que darán lugar a menores cantidades a pagar o 

mayores cantidades a devolver por impuestos sobre beneficios en ejercicios futuros, 
normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se 
derivan.

a) Se cargará:
a1) Por el importe del activo por diferencias temporarias deducibles originado en el 

ejercicio, con abono, generalmente, a la cuenta 6301.
a2) Por el aumento de los activos por diferencias temporarias deducibles, con abono, 

generalmente, a la cuenta 638.
b) Se abonará:
b1) Por las reducciones de los activos por diferencias temporarias deducibles, con cargo, 

generalmente, a la cuenta 633.
b2) Cuando se imputen los activos por diferencias temporarias deducibles, generalmente, 

con cargo a la cuenta 6301.
4742. Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar.
Importe de la disminución del impuesto sobre beneficios a pagar en el futuro derivada de 

la existencia de deducciones o bonificaciones de dicho impuesto pendientes de aplicación.
a) Se cargará:
a1) Por el crédito impositivo derivado de la deducción o bonificación en el impuesto sobre 

beneficios obtenida en el ejercicio, con abono, generalmente, a la cuenta 6301.
a2) Por el aumento del crédito impositivo, con abono, generalmente, a la cuenta 638.

b) Se abonará:
b1) Por la disminución del crédito impositivo, con cargo, generalmente, a la cuenta 633.
b2) Por la aplicación fiscal de las deducciones o bonificaciones de ejercicios anteriores, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 6301.
4745. Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio.
Importe de la reducción del impuesto sobre beneficios a pagar en el futuro derivada de la 

existencia de bases imponibles negativas de dicho impuesto pendientes de compensación.
a) Se cargará:
a1) Por el crédito impositivo derivado de la base imponible negativa en los impuestos 

sobre beneficios obtenida en el ejercicio, con abono, generalmente, a la cuenta 6301.
a2) Por el aumento del crédito impositivo, con abono, generalmente, a la cuenta 638.

b) Se abonará:
b1) Por las reducciones del crédito impositivo, con cargo, generalmente, a la cuenta 633.
b2) Cuando se compensen las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, con 

cargo, generalmente, a la cuenta 6301.
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales.
Tributos a favor de las Administraciones Públicas, pendientes de pago, tanto si la entidad 

es contribuyente como si es sustituto del mismo o retenedor.
Figurará en el pasivo del balance.
El contenido y movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA.
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Exceso, en cada período impositivo, del IVA repercutido sobre el IVA soportado 
deducible.

a) Se abonará al terminar cada período de liquidación por el importe del mencionado 
exceso, con cargo a la cuenta 477.

b) Se cargará por el importe del mencionado exceso, cuando se efectúe su pago, con 
abono a cuentas del subgrupo 57.

4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas.
Importe de las retenciones tributarias efectuadas pendientes de pago a la Hacienda 

Pública.
a) Se abonará al devengo del tributo, cuando la entidad sea sustituto del contribuyente o 

retenedor, con cargo a cuentas de los grupos 4, 5 o 6.
b) Se cargará cuando se efectúe su pago, con abono a cuentas del subgrupo 57.
4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades.
Importe pendiente del impuesto sobre sociedades a pagar.
a) Se abonará por la cuota a ingresar, con cargo, generalmente, a la cuenta 6300 y, en 

su caso, a las cuentas 130, 131 o 132.
b) Se cargará cuando se efectúe su pago, con abono a cuentas del subgrupo 57.
4757. Hacienda Pública, acreedora por subvenciones recibidas en concepto de entidad 

colaboradora (art. 12 Ley de Subvenciones).
Deudas con la Hacienda Pública por razón de subvenciones recibidas para la entrega y 

distribución de los fondos públicos a los beneficiarios.
a) Se abonará a la recepción de la subvención concedida con cargo, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57.
b) Se cargará:
b1) Por la liquidación que se efectúe de la subvención recibida y justificada, con abono a 

la cuenta 4707.
b2) Por el reintegro, en su caso, a la Hacienda Pública, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
4758. Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar.
Deudas con la Hacienda Pública por subvenciones a devolver.
a) Se abonará por el importe de la subvención que deba ser reintegrada, con cargo, 

generalmente, a las cuentas 172 o 522.
b) Se cargará al reintegro, con abono a cuentas del subgrupo 57.
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores.
Deudas pendientes con Organismos de la Seguridad Social como consecuencia de las 

prestaciones que éstos realizan.
Figurará en el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por las cuotas que le corresponden a la entidad, con cargo a la cuenta 642.
a2) Por las retenciones de cuotas que corresponden al personal de la entidad, con cargo 

a la cuenta 465 o 640.
b) Se cargará cuando se cancele la deuda, con abono a cuentas del subgrupo 57.
477. Hacienda Pública, IVA repercutido.
IVA devengado con motivo de la entrega de bienes o de la prestación de servicios y de 

otras operaciones comprendidas en el texto legal.
Su movimiento es el siguiente:
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a) Se abonará por el importe del IVA repercutido cuando se devengue el impuesto, con 
cargo a cuentas de deudores o clientes de los grupos 2, 4 o 5 o a cuentas del subgrupo 57. 
En los casos de cambio de afectación de bienes, con cargo a la cuenta 472 y a la cuenta del 
activo de que se trate.

b) Se cargará por el importe del IVA soportado deducible que se compense en la 
declaración liquidación del período de liquidación, con abono a la cuenta 472. Si después de 
formulado este asiento subsistiera saldo en la cuenta 477, el importe del mismo se abonará 
a la cuenta 4750.

c) Se abonará o se cargará, con cargo o abono a cuentas de los grupos 2, 4 o 5, por el 
importe del IVA repercutido que corresponda en los casos de alteraciones de precios 
posteriores al momento en que se hubieren realizado las operaciones gravadas o cuando 
éstas quedaren sin efecto total o parcialmente o cuando deba reducirse la base imponible en 
virtud de descuentos y bonificaciones otorgados después del devengo del impuesto.

479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles.
Diferencias que darán lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a 

devolver por impuestos sobre beneficios en ejercicios futuros, normalmente a medida que se 
recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan.

En esta cuenta figurará el importe íntegro de los pasivos por impuesto diferido, no siendo 
admisible su compensación con los activos por impuesto diferido del impuesto sobre 
beneficios. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera parte del presente Plan, a los 
efectos de su presentación en las cuentas anuales.

Figurará en el pasivo no corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por el importe de los pasivos por diferencias temporarias imponibles originados en el 

ejercicio, con cargo, generalmente, a la cuenta 6301.
a2) Por el importe de los pasivos por diferencias temporarias imponibles que surjan con 

cargo a las cuentas 130, 131 o 132.
a3) Por el aumento de los pasivos por diferencias temporarias imponibles, con cargo, 

generalmente, a la cuenta 633.
a4) Por el aumento de los pasivos por diferencias temporarias imponibles originados por 

la recepción de una subvención, donación o legado oficial no reintegrable, con cargo a las 
cuentas 130, 131 o 132.

b) Se cargará:
b1) Por las reducciones de los pasivos por diferencias temporarias imponibles, con 

abono, generalmente, a la cuenta 638.
b2) Por las reducciones de los pasivos por diferencias temporarias imponibles originados 

por la recepción de una subvención, donación o legado oficial no reintegrable, con abono a 
las cuentas 130, 131 o 132.

b3) Cuando se cancelen los pasivos por diferencias temporarias imponibles, 
generalmente, con abono a la cuenta 6301.

b4) Cuando se cancelen los pasivos por diferencias temporarias imponibles originados 
por la recepción de una subvención, donación o legado oficial no reintegrable, con abono a 
las cuentas 130, 131 o 132.

48. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.
480. Gastos anticipados.
485. Ingresos anticipados.
480. Gastos anticipados.
Gastos contabilizados en el ejercicio que se cierra y que corresponden al siguiente.
Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
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a) Se cargará, al cierre del ejercicio, con abono a las cuentas del grupo 6 que hayan 
registrado los gastos a imputar al ejercicio posterior.

b) Se abonará, al principio del ejercicio siguiente, con cargo a cuentas del grupo 6.
485. Ingresos anticipados.
Ingresos contabilizados en el ejercicio que se cierra y que corresponden al siguiente.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará, al cierre del ejercicio, con cargo a las cuentas del grupo 7 que hayan 

registrado los ingresos correspondientes al posterior.
b) Se cargará, al principio del ejercicio siguiente, con abono a cuentas del grupo 7.
49. DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS POR OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD 

Y PROVISIONES A CORTO PLAZO.
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad.
493. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad con partes 

vinculadas.
4933. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad con entidades del 

grupo.
4934. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad con entidades 

asociadas.
4935. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad con otras partes 

vinculadas.
495. Deterioro de valor de créditos de usuarios, patrocinadores, afiliados y otros 

deudores.
499. Provisiones por operaciones de la actividad.
4994. Provisión por contratos onerosos.
4999. Provisión para otras operaciones de la actividad.
Correcciones por deterioro del valor de los activos financieros por operaciones de la 

actividad debido a situaciones latentes de insolvencia de clientes y de otros deudores 
incluidos en los subgrupos 43 y 44 y obligaciones actuales, al cierre del ejercicio, por los 
gastos a incurrir tras la entrega de los bienes o la prestación de servicios, como, por ejemplo, 
la cobertura de gastos por devoluciones de ventas, garantías sobre productos vendidos y 
otros conceptos análogos.

Las cuentas de este subgrupo, salvo la 499. Provisión por operaciones de la actividad, 
figurarán en el activo del balance minorando la partida en la que figure el correspondiente 
elemento patrimonial.

490. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad.
Importe de las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables, con origen 

en operaciones de la actividad.
Su movimiento es el siguiente, según la alternativa adoptada por la entidad:
1. Cuando la entidad cifre el importe del deterioro al final del ejercicio mediante una 

estimación global del riesgo de fallidos existentes en los saldos de clientes y deudores, 
siempre y cuando su importe, individualmente considerados, no sea significativo:

a) Se abonará, al final del ejercicio, por la estimación realizada, con cargo a la cuenta 
694.

b) Se cargará, igualmente al final del ejercicio, por la corrección realizada al cierre del 
ejercicio precedente, con abono a la cuenta 794.

2. Cuando la entidad cifre el importe del deterioro mediante un sistema individualizado de 
seguimiento de saldos de clientes y deudores:

a) Se abonará, a lo largo del ejercicio, por el importe de la pérdida que se vaya 
estimando, con cargo a la cuenta 694.
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b) Se cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de clientes y deudores 
para los que se dotó la cuenta correctora de forma individualizada o cuando la pérdida 
estimada disminuya como consecuencia de un evento posterior, con abono a la cuenta 794.

493. Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad con partes 
vinculadas.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables, con origen 
en operaciones de la actividad efectuadas con partes vinculadas.

4933/4934/4935.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras, es análogo al señalado para la 

cuenta 490.
495. Deterioro de valor de créditos de usuarios, patrocinadores, afiliados y otros 

deudores.
Correcciones por deterioro de valor de los créditos incobrables, con origen en 

operaciones de la actividad propia de la entidad, efectuadas con usuarios, patrocinadores, 
afiliados y otros deudores.

Cuando los deudores sean entidades del grupo, multigrupo o asociadas, se abrirán 
cuentas de cuatro cifras que específicamente recojan el deterioro para estos créditos.

Figurarán en el activo del balance compensando las cuentas 447 y 448.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 490.
499. Provisiones por operaciones de la actividad.
Provisiones para el reconocimiento de obligaciones presentes derivadas de operaciones 

de la actividad de la entidad.
Figurarán en el pasivo del balance.
Las provisiones para operaciones de la actividad cuya cancelación se prevea en el largo 

plazo deberán figurar en el pasivo no corriente del balance en el epígrafe «Provisiones a 
largo plazo».

4994. Provisión por contratos onerosos.
Provisión que surge cuando los costes que conlleva el cumplimiento de un contrato 

exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará, al cierre del ejercicio, por el importe de la estimación realizada, con cargo 

a la cuenta 6954.
b) Se cargará:
b1) Al cierre del ejercicio, si la entidad opta por cumplir el contrato, por el exceso de 

provisión contabilizada, con abono a la cuenta 79544.
b2) Si la entidad opta por la cancelación del contrato, con abono, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57.
4999. Provisión para otras operaciones de la actividad.
Provisión para cobertura de gastos por devoluciones de ventas, garantías de reparación, 

revisiones y otros conceptos análogos.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará, al cierre del ejercicio, por el importe de la estimación realizada, con cargo 

a la cuenta 6959.
b) Se cargará, al cierre del ejercicio, por la dotación efectuada en el año anterior, con 

abono a la cuenta 79549.
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GRUPO 5

Cuentas financieras
Instrumentos financieros por operaciones ajenas a la actividad, cuyo vencimiento, 

enajenación o realización se espera habrá de producirse en un plazo no superior a un año y 
medios líquidos disponibles.

En particular, se aplicarán las siguientes reglas:
a) En este grupo se incluyen los derivados financieros de negociación cuando su 

liquidación no sea superior a un año.
b) Los activos financieros que de acuerdo con lo dispuesto en las normas de registro y 

valoración de las cuentas anuales, se clasifiquen en la categoría de «Activos financieros 
mantenidos para negociar», con carácter general estarán incluidos en este grupo. En 
particular, se incluirán en esta categoría las inversiones financieras en instrumentos de 
patrimonio de entidades que no tengan la consideración de entidades del grupo, multigrupo o 
asociadas, que se hayan adquirido con la intención de ser vendidas en el corto plazo.

c) Se desarrollarán las cuentas de cuatro o más cifras que sean necesarias para 
diferenciar las categorías en las que se hayan incluido los activos financieros de acuerdo con 
lo establecido en las normas de registro y valoración.

d) Si se adquieren activos financieros híbridos, se incluirán en la cuenta que corresponda 
a la naturaleza del contrato principal, para lo que se crearán con el debido desglose, cuentas 
de cuatro o más cifras que identifiquen que se trata de un activo financiero híbrido a corto 
plazo. Las cuentas que recojan estos activos, se cargarán o abonarán, por las variaciones en 
su valor razonable, con abono o cargo, respectivamente, a las cuentas 763 y 663.

e) Una cuenta que recoja activos financieros clasificados en la categoría de «Activos 
financieros mantenidos para negociar», se cargará o abonará, por las variaciones en su valor 
razonable, con abono o cargo respectivamente a las cuentas 763 y 663.

f) La diferencia entre el valor por el que se reconocen inicialmente los activos financieros 
o pasivos financieros y su valor de reembolso, se registrará como un cargo o abono (o 
cuando proceda, un abono o cargo), en la cuenta donde esté registrado el activo financiero o 
el pasivo financiero, teniendo como contrapartida la cuenta del subgrupo 76 o 66, que 
corresponda según la naturaleza del instrumento.

50. EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO.
500. Obligaciones y bonos a corto plazo.
505. Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo.
506. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas.
509. Valores negociables amortizados.
Financiación ajena instrumentada en valores negociables, cuyo vencimiento vaya a 

producirse en un plazo no superior a un año.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo corriente del balance.
La parte de las deudas a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá figurar en el 

pasivo corriente del balance; a estos efectos se traspasará a este subgrupo el importe que 
representen las deudas a largo plazo con vencimiento a corto de las cuentas 
correspondientes del subgrupo 17.

500. Obligaciones y bonos a corto plazo.
Obligaciones y bonos en circulación no convertibles en acciones cuyo vencimiento vaya 

a producirse en un plazo no superior a un año.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) En el momento de la emisión, por el importe recibido, minorado, en su caso, en los 

costes de la transacción, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 661.
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b) Se cargará por el importe a reembolsar de los valores, a la amortización de los 
mismos, con abono a la cuenta 509.

505. Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo.
Otros pasivos financieros cuyo vencimiento vaya a producirse en un plazo no superior a 

un año, representados en valores negociables, ofrecidos al ahorro público, distintos de los 
anteriores.

Su contenido y movimiento es análogo al señalado para la cuenta 500.
506. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas.
Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de empréstitos y otras emisiones 

análogas.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por el importe de los intereses explícitos devengados durante el ejercicio, 

incluidos los no vencidos, con cargo a la cuenta 661.
b) Se cargará:
b1) Por la retención a cuenta de impuestos, cuando proceda, con abono a la cuenta 475.
b2) Al pago, con abono a cuentas del subgrupo 57.

509. Valores negociables amortizados.
Deudas por valores negociables amortizados.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por el valor de reembolso de los valores amortizados, con cargo a cuentas 

de este subgrupo o del subgrupo 17.
b) Se cargará por el valor de reembolso de los valores amortizados, con abono a cuentas 

del subgrupo 57.
51. DEUDAS A CORTO PLAZO CON PARTES VINCULADAS.
510. Deudas a corto plazo con entidades de crédito vinculadas.
5103. Deudas a corto plazo con entidades de crédito, entidades del grupo.
5104. Deudas a corto plazo con entidades de crédito, entidades asociadas.
5105. Deudas a corto plazo con otras entidades de crédito vinculadas.
511. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, partes vinculadas.
5113. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, entidades del grupo.
5114. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, entidades asociadas.
5115. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, otras partes vinculadas.
512. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, partes vinculadas.
5123. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, entidades del grupo.
5124. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, entidades asociadas.
5125. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, otras partes vinculadas.
513. Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas.
5133. Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo.
5134. Otras deudas a corto plazo con entidades asociadas.
5135. Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas.
514. Intereses a corto plazo de deudas con partes vinculadas.
5143. Intereses a corto plazo de deudas, entidades del grupo.
5144. Intereses a corto plazo de deudas, entidades asociadas.
5145. Intereses a corto plazo de deudas, otras partes vinculadas.
Deudas cuyo vencimiento vaya a producirse en un plazo no superior a un año, 

contraídas con entidades de grupo, multigrupo, asociadas y otras partes vinculadas, 
incluidas aquellas que por su naturaleza debieran figurar en los subgrupos 50 o 52, las 
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fianzas y depósitos recibidos a corto plazo del subgrupo 56 y los derivados financieros que 
debieran figurar en la cuenta 559. Estas deudas se recogerán en las cuentas de tres o más 
cifras que se desarrollen.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo corriente del balance.
La parte de las deudas a largo plazo, con personas o entidades vinculadas, que tenga 

vencimiento a corto deberá figurar en el pasivo corriente del balance, en el epígrafe «Deudas 
con entidades del grupo y asociadas a corto plazo»; a estos efectos se traspasará a este 
subgrupo el importe que representen las deudas a largo plazo con vencimiento a corto de las 
cuentas correspondientes del subgrupo 16.

510. Deudas a corto plazo con entidades de crédito vinculadas.
Las contraídas con entidades de crédito vinculadas por préstamos recibidos y otros 

débitos, con vencimiento no superior a un año.
5103/5104/5105.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se abonarán:
a1) A la formalización de la deuda o préstamo, por el importe recibido, minorado, en su 

caso, en los costes de la transacción, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargarán por el reintegro, total o parcial, al vencimiento, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
Se incluirá, con el debido desarrollo en cuentas de cinco o más cifras, el importe de las 

deudas a corto plazo por efectos descontados.
511. Proveedores de inmovilizado a corto plazo, partes vinculadas.
Deudas con partes vinculadas en calidad de suministradores de bienes definidos en el 

grupo 2, incluidas las formalizadas en efectos de giro, con vencimiento no superior a un año.
5113/5114/5115.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se abonarán:
a1) Por la recepción a conformidad de los bienes suministrados, con cargo a cuentas del 

grupo 2.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargarán por la cancelación, total o parcial, de las deudas, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
512. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, partes vinculadas.
Deudas con vencimiento inferior a un año con partes vinculadas en calidad de cedentes 

del uso de bienes en acuerdos que deban calificarse como arrendamientos financieros en los 
términos recogidos en las normas de registro y valoración.

El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
5123/5124/5125.
a) Se abonarán:
a1) Por la recepción a conformidad del derecho de uso sobre los bienes suministrados, 

con cargo a cuentas del grupo 2.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
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b) Se cargarán por la cancelación, total o parcial, de las deudas, con abono, 
generalmente, a cuentas del subgrupo 57.

513. Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas.
Las contraídas con partes vinculadas por préstamos recibidos y otros débitos no 

incluidos en otras cuentas de este subgrupo, con vencimiento no superior a un año.
5133/5134/5135.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es análogo al descrito para la 

cuenta 510.
514. Intereses a corto plazo de deudas con partes vinculadas.
Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas con partes vinculadas.
5143/5144/5145.
El movimiento de las citadas cuentas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se abonarán por el importe de los intereses explícitos devengados durante el 

ejercicio, incluidos los no vencidos, con cargo a la cuenta 662.
b) Se cargarán:
b1) Por la retención a cuenta de impuestos, cuando proceda, con abono a la cuenta 475.
b2) Al pago, con abono a cuentas del subgrupo 57.

52. DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS 
CONCEPTOS.

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito.
5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito.
5201. Deudas a corto plazo por crédito dispuesto.
5208. Deudas por efectos descontados.
5209. Deudas por operaciones de «factoring».
521. Deudas a corto plazo.
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados.
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo.
524. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo.
525. Efectos a pagar a corto plazo.
527. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito.
528. Intereses a corto plazo de deudas.
529. Provisiones a corto plazo.
5291. Provisión a corto plazo para impuestos.
5292. Provisión a corto plazo para otras responsabilidades.
5293. Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 

inmovilizado.
5295. Provisión a corto plazo para actuaciones medioambientales.
Financiación ajena a corto plazo no instrumentada en valores negociables ni contraída 

con personas o entidades que tengan la calificación de partes vinculadas. Asimismo, este 
subgrupo incluye las provisiones cuya cancelación se prevea en el corto plazo.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el pasivo corriente del balance.
La parte de los pasivos a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá figurar en el 

pasivo corriente del balance; a estos efectos se traspasará a este subgrupo el importe que 
representen las deudas y provisiones a largo plazo con vencimiento a corto de las cuentas 
correspondientes de los subgrupos 14 y 17.

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito.
Las contraídas con entidades de crédito por préstamos recibidos y otros débitos, con 

vencimiento no superior a un año.
El contenido y movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
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5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito.
Cantidad que corresponde por este concepto de acuerdo con las estipulaciones del 

contrato.
a) Se abonará:
a1) A la formalización del préstamo, por el importe recibido, minorado, en su caso, en los 

costes de la transacción, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargará por el reintegro, total o parcial, con abono a cuentas del subgrupo 57.
5201. Deudas a corto plazo por crédito dispuesto.
Deudas por cantidades dispuestas en póliza de crédito.
a) Se abonará:
a1) Por las cantidades dispuestas, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargará por la cancelación, total o parcial, de la deuda, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
5208. Deudas por efectos descontados.
Deudas a corto plazo con entidades de crédito consecuencia del descuento de efectos.
a) Se abonará:
a1) Al descontar los efectos, por el importe percibido, con cargo, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57 y, por los intereses y gastos soportados, con cargo, generalmente, 
a la cuenta 665.

a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 
con cargo, generalmente, a la cuenta 662.

b) Se cargará:
b1) Al vencimiento de los efectos atendidos, con abono, generalmente, a las cuentas 431 

y 441.
b2) Por el importe de los efectos no atendidos al vencimiento, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
5209. Deudas por operaciones de «factoring».
Deudas a corto plazo con entidades de crédito consecuencia de operaciones de 

«factoring» en las que la entidad retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de los 
derechos de cobro.

a) Se abonará:
a1) Por la financiación obtenida, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y, 

por los intereses y gastos soportados, con cargo, generalmente, a la cuenta 665.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargará:
b1) Al vencimiento de los derechos de cobro atendidos, con abono, generalmente, a la 

cuenta 432.
b2) Por el importe de los derechos de cobro no atendidos al vencimiento, con abono a 

cuentas del subgrupo 57.
521. Deudas a corto plazo.
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Las contraídas con terceros por préstamos recibidos y otros débitos no incluidos en otras 
cuentas de este subgrupo, con vencimiento no superior a un año.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) A la formalización de la deuda o del préstamo, por el importe recibido, minorado, en 

su caso, en los costes de la transacción, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 
57.

a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 
con cargo, generalmente, a la cuenta 662.

b) Se cargará por el reintegro, total o parcial, con abono a cuentas del subgrupo 57.
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados.
Cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, tanto nacionales como 

internacionales, entidades o particulares con carácter de subvención, donación o legado 
reintegrable, con vencimiento no superior a un año.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por las cantidades concedidas a la entidad, con cargo, generalmente, a 

cuentas de los subgrupos 47 o 57.
b) Se cargará:
b1) Por cualquier circunstancia que determine la reducción total o parcial de las mismas, 

con arreglo a los términos de su concesión, con abono, generalmente, a la cuenta 4758.
b2) Si pierde su carácter de reintegrable, con abono de su saldo a las cuentas 130, 131 o 

132 o a cuentas del subgrupo 74.
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo.
Deudas con suministradores de bienes definidos en el grupo 2, con vencimiento no 

superior a un año.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por la recepción a conformidad de los bienes suministrados, con cargo a cuentas del 

grupo 2.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargará:
b1) Por la instrumentación de las deudas en efectos a pagar, con abono a la cuenta 525.
b2) Por la cancelación, total o parcial, de las deudas, con abono a cuentas del subgrupo 

57.
524. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo.
Deudas con vencimiento no superior a un año con otras entidades en calidad de 

cedentes del uso de bienes, en acuerdos que deban calificarse como arrendamientos 
financieros en los términos recogidos en las normas de registro y valoración.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por la recepción a conformidad del derecho de uso sobre los bienes suministrados, 

con cargo a cuentas del grupo 2.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargará por la cancelación, total o parcial, de las deudas, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
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525. Efectos a pagar a corto plazo.
Deudas contraídas por préstamos recibidos y otros débitos con vencimiento no superior 

a un año, instrumentadas mediante efectos de giro, incluidas aquellas que tengan su origen 
en suministros de bienes de inmovilizado.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Cuando la entidad acepte los efectos, con cargo, generalmente, a cuentas de este 

subgrupo.
a2) Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, 

con cargo, generalmente, a la cuenta 662.
b) Se cargará por el pago de los efectos al llegar su vencimiento, con abono a cuentas 

del subgrupo 57.
527. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito.
Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas con entidades de crédito.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por el importe de los intereses explícitos devengados durante el ejercicio, 

incluidos los no vencidos, con cargo a la cuenta 662.
b) Se cargará cuando se produzca el pago, con abono a cuentas del subgrupo 57.
528. Intereses a corto plazo de deudas.
Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas, excluidos los que deban 

ser registrados en la cuenta 527.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por el importe de los intereses explícitos devengados durante el ejercicio, 

incluidos los no vencidos, con cargo a la cuenta 662.
b) Se cargará:
b1) Por la retención a cuenta de impuestos, cuando proceda, con abono a la cuenta 475.
b2) Al pago, con abono a cuentas del subgrupo 57.

529. Provisiones a corto plazo.
Las provisiones incluidas en el subgrupo 14 cuya cancelación se prevea en el corto 

plazo, deberán figurar en el epígrafe del pasivo corriente «Provisiones a corto plazo»; a 
estos efectos se traspasará a este subgrupo el importe que represente la obligación a largo 
plazo con vencimiento a corto de las cuentas correspondientes del subgrupo 14.

El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras incluidas en este subgrupo es 
análogo al de las correspondientes cuentas del subgrupo 14.

53. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN PARTES VINCULADAS.
530. Participaciones a corto plazo en partes vinculadas.
5303. Participaciones a corto plazo en entidades del grupo.
5304. Participaciones a corto plazo en entidades asociadas.
5305. Participaciones a corto plazo en otras partes vinculadas.
531. Valores representativos de deuda a corto plazo de partes vinculadas.
5313. Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades del grupo.
5314. Valores representativos de deuda a corto plazo de entidades asociadas.
5315. Valores representativos de deuda a corto plazo de otras partes vinculadas.
532. Créditos a corto plazo a partes vinculadas.
5323. Créditos a corto plazo a entidades del grupo.
5324. Créditos a corto plazo a entidades asociadas.
5325. Créditos a corto plazo a otras partes vinculadas.
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533. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda de partes vinculadas.
5333. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda de entidades del 

grupo.
5334. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda de entidades 

asociadas.
5335. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda de otras partes 

vinculadas.
534. Intereses a corto plazo de créditos a partes vinculadas.
5343. Intereses a corto plazo de créditos a entidades del grupo.
5344. Intereses a corto plazo de créditos a entidades asociadas.
5345. Intereses a corto plazo de créditos a otras partes vinculadas.
535. Dividendo a cobrar de inversiones financieras en partes vinculadas.
5353. Dividendo a cobrar de entidades del grupo.
5354. Dividendo a cobrar de entidades asociadas.
5355. Dividendo a cobrar de otras partes vinculadas.
539. Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en partes vinculadas.
5393. Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en entidades del 

grupo.
5394. Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en entidades 

asociadas.
5395. Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en otras partes 

vinculadas.
Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo, asociadas y 

otras partes vinculadas, cualquiera que sea su forma de instrumentación, incluidos los 
dividendos e intereses devengados, con vencimiento no superior a un año, o sin vencimiento 
(como los instrumentos de patrimonio), cuando la entidad tenga la intención de venderlos en 
el corto plazo. También se incluirán en este subgrupo las fianzas y depósitos a corto plazo 
constituidos con estas personas o entidades y demás tipos de activos financieros e 
inversiones a corto plazo con estas personas o entidades. Estas inversiones se recogerán en 
las cuentas de tres o más cifras que se desarrollen.

La parte de las inversiones a largo plazo, con personas o entidades vinculadas, que 
tenga vencimiento a corto deberá figurar en el activo corriente del balance, en el epígrafe 
«Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo»; a estos efectos se 
traspasará a este subgrupo el importe que represente la inversión a largo plazo con 
vencimiento a corto plazo de las cuentas correspondientes del subgrupo 25.

530. Participaciones a corto plazo en partes vinculadas.
Inversiones a corto plazo en derechos sobre el patrimonio neto –con o sin cotización en 

un mercado regulado– de partes vinculadas; generalmente, acciones emitidas por una 
sociedad anónima o participaciones en sociedades de responsabilidad limitada.

Figurará en el activo corriente del balance.
5303/5304. Participaciones a corto plazo en entidades del grupo/en entidades asociadas.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se cargarán a la suscripción o compra, con abono, generalmente, a cuentas del 

subgrupo 57 y, en su caso, a la cuenta 539.
b) Se abonarán por las enajenaciones y en general por su baja del activo, con cargo, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57, si existen desembolsos pendientes a la cuenta 
539 y en caso de pérdidas a la cuenta 666.

5305. Participaciones a corto plazo en otras partes vinculadas.
El movimiento de la cuenta citada es el siguiente:
a) Se cargará:
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a1) A la suscripción o compra, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y, en 
su caso, a la cuenta 539.

a2) Por las variaciones en su valor razonable, con abono a la cuenta 763.

b) Se abonará:
b1) Por las variaciones en su valor razonable, con cargo a la cuenta 663.
b2) Por las enajenaciones y en general por su baja del activo, con cargo, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57 y si existen desembolsos pendientes a la cuenta 539.
531. Valores representativos de deuda a corto plazo de partes vinculadas.
Inversiones a corto plazo en obligaciones, bonos u otros valores representativos de 

deuda, incluidos aquellos que fijan su rendimiento en función de índices o sistemas 
análogos, emitidos por partes vinculadas, con vencimiento no superior a un año.

Figurará en el activo corriente del balance.
5313/5314/5315.
Con carácter general, el movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el 

siguiente:
a) Se cargarán:
a1) A la suscripción o compra, por el precio de adquisición, excluidos los intereses 

explícitos devengados y no vencidos, con abono a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso del valor, 

con abono, generalmente, a la cuenta 761.
b) Se abonarán por las enajenaciones, amortizaciones o baja del activo de los valores, 

con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 666.
532. Créditos a corto plazo a partes vinculadas.
Inversiones a corto plazo en préstamos y otros créditos no comerciales, incluidos los 

derivados de enajenaciones de inmovilizado, los originados por operaciones de 
arrendamiento financiero y las imposiciones a corto plazo, estén o no formalizados mediante 
efectos de giro, concedidos a partes vinculadas, con vencimiento no superior a un año. Los 
diferentes créditos mencionados figurarán en cuentas de cinco cifras.

Figurará en el activo corriente del balance.
5323/5324/5325.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se cargarán:
a1) A la formalización del crédito, por el importe de éste, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso del crédito, 

con abono, generalmente, a la cuenta 762.
b) Se abonarán por el reintegro, total o parcial o baja del activo, con cargo, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 667.
533. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda de partes vinculadas.
Intereses a cobrar, con vencimiento no superior a un año, de valores representativos de 

deuda a partes vinculadas.
Figurará en el activo corriente del balance.
5333/5334/5335.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se cargarán:
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a1) A la suscripción o compra de los valores, por el importe de los intereses explícitos 
devengados y no vencidos cuyo vencimiento no sea superior a un año, con abono, 
generalmente, a cuentas del subgrupo 57.

a2) Por los intereses explícitos devengados, cuyo vencimiento no sea superior a un año, 
con abono a la cuenta 761.

b) Se abonarán:
b1) Por el importe de los intereses cobrados, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b2) A la enajenación, amortización o baja del activo de los valores, con cargo, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 666.
534. Intereses a corto plazo de créditos a partes vinculadas.
Intereses a cobrar, con vencimiento no superior a un año, de créditos a partes 

vinculadas.
Figurará en el activo corriente del balance.
5343/5344/5345.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se cargarán por los intereses explícitos devengados, cuyo vencimiento no sea 

superior a un año, con abono a la cuenta 762.
b) Se abonarán:
b1) Por el importe de los intereses cobrados, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b2) Por el reintegro, total o parcial, o baja del activo, con cargo, generalmente, a cuentas 

del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 667.
535. Dividendo a cobrar de inversiones financieras en partes vinculadas.
Créditos por dividendos, sean definitivos o «a cuenta», pendientes de cobro, 

procedentes de inversiones financieras en entidades vinculadas.
Figurará en el activo corriente del balance.
5353/5354/5355.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se cargarán por el importe devengado, con abono a la cuenta 760.
b) Se abonarán por el importe cobrado, con cargo, generalmente, a cuentas del 

subgrupo 57 y por la retención soportada a la cuenta 473.
539. Desembolsos pendientes sobre participaciones a corto plazo en partes vinculadas.
Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre participaciones en el patrimonio neto de 

partes vinculadas, cuando tengan la consideración de inversiones financieras a corto plazo.
Figurará en el activo corriente del balance, minorando la partida en la que se contabilicen 

las correspondientes participaciones.
5393/5394/5395.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se abonarán a la adquisición o suscripción de las acciones, por el importe pendiente 

de desembolsar, con cargo a la cuenta 530.
b) Se cargarán por los desembolsos que se vayan exigiendo, con abono a la cuenta 556, 

o a la cuenta 530 por los saldos pendientes, cuando se enajenen instrumentos de patrimonio 
no desembolsados totalmente.

54. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio.
541. Valores representativos de deuda a corto plazo.
542. Créditos a corto plazo.
543. Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.
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544. Créditos a corto plazo al personal.
545. Dividendo a cobrar.
546. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda.
547. Intereses a corto plazo de créditos.
548. Imposiciones a corto plazo.
549. Desembolsos pendientes sobre instrumentos de patrimonio a corto plazo.
Inversiones financieras temporales no relacionadas con partes vinculadas, cualquiera 

que sea su forma de instrumentación, incluidos los intereses devengados, con vencimiento 
no superior a un año o sin vencimiento (como los instrumentos de patrimonio), cuando la 
entidad tenga la intención de venderlos en el corto plazo.

La parte de las inversiones a largo plazo que tenga vencimiento a corto deberá figurar en 
el activo corriente del balance, en el epígrafe «Inversiones financieras a corto plazo»; a estos 
efectos se traspasará a este subgrupo el importe que represente la inversión a largo plazo 
con vencimiento a corto plazo de las cuentas correspondientes del subgrupo 26.

540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio.
Inversiones a corto plazo en derechos sobre el patrimonio neto -acciones con o sin 

cotización en un mercado regulado u otros valores, tales como, participaciones en 
instituciones de inversión colectiva, o participaciones en sociedades de responsabilidad 
limitada- de entidades que no tengan la consideración de partes vinculadas.

Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargara:
a1) A la suscripción o compra, con abono a cuentas del subgrupo 57 y, en su caso, a la 

cuenta 549.
a2) Por las variaciones en su valor razonable, con abono a la cuenta 763.

b) Se abonará:
b1) Por las variaciones en su valor razonable, con cargo a la cuenta 663.
b2) Por las enajenaciones y en general por la baja del activo, con cargo, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57 y si existen desembolsos pendientes a la cuenta 549.
541. Valores representativos de deuda a corto plazo.
Inversiones a corto plazo, por suscripción o adquisición de obligaciones, bonos u otros 

valores de renta fija, incluidos aquellos que fijan su rendimiento en función de índices o 
sistemas análogos.

Cuando los valores suscritos o adquiridos hayan sido emitidos por partes vinculadas, la 
inversión se reflejará en la cuenta 531.

Figurará en el activo corriente del balance.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) A la suscripción o compra, por el precio de adquisición, excluidos los intereses 

explícitos devengados y no vencidos, con abono, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso del valor, 

con abono, generalmente, a la cuenta 761.
b) Se abonará por la enajenación, amortización o baja del activo de los valores, con 

cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 666.
542. Créditos a corto plazo.
Los préstamos y otros créditos no comerciales concedidos a terceros incluidos los 

formalizados mediante efectos de giro, con vencimiento no superior a un año.
Cuando los créditos hayan sido concertados con partes vinculadas, la inversión se 

reflejará en la cuenta 532.
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En esta cuenta se incluirán también las donaciones y legados de capital, reintegrables o 
no, concedidas a la entidad, a cobrar a corto plazo, que se liquiden mediante la entrega de 
efectivo u otros instrumentos financieros, excluidas las subvenciones que deban registrarse 
en cuentas de los subgrupos 44 o 47.

Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) A la formalización del crédito por el importe de éste, con abono, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57.
a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso del crédito, 

con abono, generalmente, a la cuenta 762.
b) Se abonará por el reintegro, total o parcial o baja del activo, con cargo, generalmente, 

a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 667.
543. Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.
Créditos a terceros cuyo vencimiento no sea superior a un año, con origen en 

operaciones de enajenación de inmovilizado.
Cuando los créditos por enajenación de inmovilizado hayan sido concertados con partes 

vinculadas, la inversión se reflejará en la cuenta 532.
Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) Por el importe de dichos créditos, excluidos los intereses que en su caso se hubieran 

acordado, con abono a cuentas del grupo 2.
a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso del crédito, 

con abono, generalmente, a la cuenta 762.
b) Se abonará por el reintegro, total o parcial o baja del activo, con cargo, generalmente, 

a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 667.
544. Créditos a corto plazo al personal.
Créditos concedidos al personal de la entidad, que no tenga la calificación de parte 

vinculada, cuyo vencimiento no sea superior a un año.
Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 542.
545. Dividendo a cobrar.
Créditos por dividendos, sean definitivos o «a cuenta», pendientes de cobro.
Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por el importe devengado, con abono a la cuenta 760.
b) Se abonará por el importe cobrado, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 

57 y por la retención soportada a la cuenta 473.
546. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda.
Intereses a cobrar, con vencimiento no superior a un año, de valores representativos de 

deuda.
Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará:
a1) A la suscripción o compra de los valores, por el importe de los intereses explícitos 

devengados y no vencidos, cuyo vencimiento no sea superior a un año, con abono, 
generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
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a2) Por los intereses explícitos devengados, cuyo vencimiento no sea superior a un año, 
con abono a la cuenta 761.

b) Se abonará:
b1) Por el importe de los intereses cobrados, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b2) A la enajenación, amortización o baja del activo de los valores, con cargo, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 666.
547. Intereses a corto plazo de créditos.
Intereses a cobrar, con vencimiento no superior a un año, de créditos.
Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por los intereses explícitos devengados, cuyo vencimiento no sea superior 

a un año, con abono a la cuenta 762.
b) Se abonará:
b1) Por el importe de los intereses cobrados, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b2) Por el reintegro, total o parcial, o baja del activo, con cargo, generalmente a cuentas 

del subgrupo 57 y en caso de pérdidas a la cuenta 667.
548. Imposiciones a corto plazo.
Saldos favorables en Bancos e Instituciones de Crédito formalizados por medio de 

«cuenta a plazo» o similares, con vencimiento no superior a un año y de acuerdo con las 
condiciones que rigen para el sistema financiero. También se incluirán, con el debido 
desarrollo en cuentas de cuatro cifras, los intereses a cobrar, con vencimiento no superior a 
un año, de imposiciones a plazo.

Cuando las imposiciones a plazo hayan sido concertadas con partes vinculadas, la 
inversión se reflejará en la cuenta 532.

Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará a la formalización, por el importe entregado.
b) Se abonará a la recuperación o traspaso de los fondos.
549. Desembolsos pendientes sobre instrumentos en el patrimonio a corto plazo.
Desembolsos pendientes, no exigidos, sobre participaciones en el patrimonio neto de 

entidades que no tengan la consideración de partes vinculadas, cuando se trate de 
inversiones financieras a corto plazo.

Figurará en el activo corriente del balance, minorando la partida en la que se contabilicen 
las correspondientes participaciones.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará a la adquisición o suscripción de las acciones, por el importe pendiente de 

desembolsar, con cargo a la cuenta 540.
b) Se cargará por los desembolsos que se vayan exigiendo, con abono a la cuenta 556 o 

a la cuenta 540 por los saldos pendientes, cuando se enajenen instrumentos de patrimonio 
no desembolsados totalmente.

55. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS.
551. Cuenta corriente con patronos y otros.
552. Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas.
5523. Cuenta corriente con entidades del grupo.
5524. Cuenta corriente con entidades asociadas.
5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas.
554. Cuenta corriente con uniones temporales de empresas y comunidades de bienes.
555. Partidas pendientes de aplicación.
556. Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto.
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558. Fundadores y asociados por desembolsos exigidos.
559. Derivados financieros a corto plazo.
5590. Activos por derivados financieros a corto plazo.
5595. Pasivos por derivados financieros a corto plazo.
551. Cuenta corriente con patronos y otros.
Cuenta corriente de efectivo con patronos y cualquiera otra persona natural o jurídica 

que no sea Banco, banquero o Institución de Crédito, ni cliente o proveedor de la entidad, y 
que no correspondan a cuentas en participación.

Figurará en el activo corriente del balance la suma de saldos deudores, y en el pasivo 
corriente la suma de saldos acreedores.

Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
Se cargarán por las remesas o entregas efectuadas por la entidad y se abonarán por las 

recepciones a favor de la entidad, con abono y cargo, respectivamente, a cuentas del 
subgrupo 57.

552. Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas.
Cuenta corriente de efectivo con cualquiera otra persona natural o jurídica que no sea 

Banco, banquero o Institución de Crédito, ni cliente o proveedor de la entidad, y que no 
correspondan a cuentas en participación.

Figurará en el activo corriente del balance la suma de saldos deudores, y en el pasivo 
corriente la suma de saldos acreedores.

Su movimiento es el siguiente:
Se cargarán por las remesas o entregas efectuadas por la entidad y se abonarán por las 

recepciones a favor de la entidad, con abono y cargo, respectivamente, a cuentas del 
subgrupo 57.

554. Cuenta corriente con uniones temporales de empresas y comunidades de bienes.
Recoge los movimientos con las uniones temporales de empresas y comunidades de 

bienes en las que participe la entidad, derivados de aportaciones dinerarias, incluida la 
fundacional, devoluciones dinerarias de las uniones temporales de empresas, prestaciones 
recíprocas de medios, servicios y otros suplidos, y asignaciones de los resultados obtenidos 
en las mismas.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por las remesas o entregas efectuadas por la entidad, con abono a las 

cuentas de los grupos 2, 5 y 7 que correspondan.
b) Se abonará por las recepciones a favor de la entidad, con cargo a las cuentas de los 

grupos 2, 5 y 6 que correspondan.
555. Partidas pendientes de aplicación.
Remesas de fondos recibidas cuya causa no resulte, en principio, identificable y siempre 

que no correspondan a operaciones que por su naturaleza deban incluirse en otros 
subgrupos. Tales remesas permanecerán registradas en esta cuenta el tiempo estrictamente 
necesario para aclarar su causa.

Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por los cobros que se produzcan, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b) Se cargará al efectuar la aplicación, con abono a la cuenta a que realmente 

corresponda.
556. Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto.
Desembolsos exigidos y pendientes de pago correspondientes a participaciones en 

patrimonio neto.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
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a) Se abonará cuando se exija el desembolso, con cargo a cuentas de los subgrupos 25, 
26, 53 o 54.

b) Se cargará por los desembolsos que se efectúen, con abono a cuentas del subgrupo 
57.

558. Fundadores y asociados por desembolsos exigidos.
Dotación fundacional o fondo social, pendiente de desembolso, cuyo importe ha sido 

exigido a los fundadores o asociados.
Se desglosarán con el debido desarrollo en cuentas de cuatro cifras, los desembolsos 

pendientes en mora.
Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por los desembolsos exigidos, con abono a las cuentas 103 y 104 según 

corresponda.
b) Se abonará en la medida en que dichos desembolsos se vayan efectuando, con cargo 

a cuentas del subgrupo 57.
559. Derivados financieros a corto plazo.
Importe correspondiente a las operaciones con derivados financieros, clasificados en la 

cartera de negociación de acuerdo con lo dispuesto en las normas de registro y valoración, 
cuyo plazo de liquidación no sea superior a un año. En particular, se recogerán en esta 
cuenta las primas pagadas o cobradas en operaciones con opciones, así como, con carácter 
general, las variaciones en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados con 
los que opere la entidad: opciones, futuros, permutas financieras, compraventa a plazo de 
moneda extranjera, etc.

El contenido y movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
5590. Activos por derivados financieros a corto plazo.
Importe correspondiente a las operaciones con derivados financieros a corto plazo, con 

valoración favorable para la entidad, incluidos en la categoría «Activos financieros 
mantenidos para negociar».

Figurará en el activo corriente del balance.
a) Se cargará:
a1) Por las cantidades satisfechas en el momento de la contratación, con abono, 

generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por las ganancias que se generen en el ejercicio, con abono a la cuenta 763.

b) Se abonará:
b1) Por las pérdidas que se generen en el ejercicio hasta el límite del importe por el que 

figurara registrado el derivado en el activo en el ejercicio anterior, con cargo a la cuenta 663.
b2) Por el importe recibido en el momento de la liquidación, con cargo, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57.
5595. Pasivos por derivados financieros a corto plazo.
Importe correspondiente a las operaciones con derivados financieros a corto plazo, con 

valoración desfavorable para la entidad, incluidos en la categoría «Pasivos financieros 
mantenidos para negociar».

Figurará en el pasivo corriente del balance.
a) Se abonará:
a1) Por el importe recibido en el momento de la contratación, con cargo, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57.
a2) Por las pérdidas que se generen en el ejercicio, con cargo a la cuenta 663.

b) Se cargará:
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b1) Por las ganancias que se generen en el ejercicio hasta el límite del importe por el que 
figurara registrado el derivado en el pasivo en el ejercicio anterior, con abono a la cuenta 
763.

b2) Por las cantidades satisfechas en el momento de la liquidación, con abono, 
generalmente, a cuentas del subgrupo 57.

56. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y 
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.

560. Fianzas recibidas a corto plazo.
561. Depósitos recibidos a corto plazo.
565. Fianzas constituidas a corto plazo.
566. Depósitos constituidos a corto plazo.
567. Intereses pagados por anticipado.
568. Intereses cobrados por anticipado.
La parte de las fianzas y depósitos, recibidos o constituidos, a largo plazo que tenga 

vencimiento a corto deberá figurar en el pasivo o activo corriente del balance; a estos efectos 
se traspasará a este subgrupo el importe que representen las fianzas y depósitos a largo 
plazo con vencimiento a corto de las cuentas correspondientes de los subgrupos 18 y 27.

560. Fianzas recibidas a corto plazo.
Efectivo recibido como garantía del cumplimiento de una obligación, a plazo no superior 

a un año.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará a la constitución, por el efectivo recibido, con cargo a cuentas del 

subgrupo 57.
b) Se cargará:
b1) A la cancelación, con abono a cuentas del subgrupo 57.
b2) Por incumplimiento de la obligación afianzada que determine pérdidas en la fianza, 

con abono a la cuenta 759.
561. Depósitos recibidos a corto plazo.
Efectivo recibido en concepto de depósito irregular, a plazo no superior a un año.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará a la constitución, por el efectivo recibido, con cargo a cuentas del 

subgrupo 57.
b) Se cargará a la cancelación, con abono a cuentas del subgrupo 57.
565. Fianzas constituidas a corto plazo.
Efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una obligación, a plazo no 

superior a un año.
Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará a la constitución, por el efectivo entregado, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
b) Se abonará:
b1) A la cancelación, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
b2) Por incumplimiento de la obligación afianzada que determine pérdidas en la fianza, 

con cargo a la cuenta 659.
566. Depósitos constituidos a corto plazo.
Efectivo entregado en concepto de depósito irregular, a plazo no superior a un año.
Figurará en el activo corriente del balance.
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Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará a la constitución, por el efectivo entregado, con abono a cuentas del 

subgrupo 57.
b) Se abonará a la cancelación, con cargo a cuentas del subgrupo 57.
567. Intereses pagados por anticipado.
Intereses pagados por la entidad que corresponden a ejercicios siguientes.
Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará, al cierre del ejercicio, con abono a las cuentas del subgrupo 66 que hayan 

registrado los intereses contabilizados.
b) Se abonará, al principio del ejercicio siguiente, con cargo a cuentas del subgrupo 66.
568. Intereses cobrados por anticipado.
Intereses cobrados por la entidad que corresponden a ejercicios siguientes.
Figurará en el pasivo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará, al cierre del ejercicio, con cargo a las cuentas del subgrupo 76 que hayan 

registrado los intereses contabilizados.
b) Se cargará, al principio del ejercicio siguiente, con abono a cuentas del subgrupo 76.
57. TESORERÍA.
570. Caja, euros.
571. Caja, moneda extranjera.
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros.
573. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera.
574. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros.
575. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, moneda extranjera.
576. Inversiones a corto plazo de gran liquidez.
570/571. Caja,...
Disponibilidades de medios líquidos en caja.
Figurarán en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
Se cargarán a la entrada de los medios líquidos y se abonarán a su salida, con abono y 

cargo a las cuentas que han de servir de contrapartida, según la naturaleza de la operación 
que provoca el cobro o el pago.

572/573/574/575. Bancos e instituciones de crédito...
Saldos a favor de la entidad, en cuentas corrientes a la vista y de ahorro de 

disponibilidad inmediata en Bancos e Instituciones de Crédito, entendiendo por tales Cajas 
de Ahorros, Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito para los saldos situados en España y 
entidades análogas si se trata de saldos situados en el extranjero.

Se excluirán de contabilizar en este subgrupo los saldos en los Bancos e instituciones 
citadas cuando no sean de disponibilidad inmediata, así como los saldos de disposición 
inmediata si no estuvieran en poder de Bancos o de las instituciones referidas. También se 
excluirán los descubiertos bancarios que figurarán en todo caso en el pasivo corriente del 
balance.

Figurarán en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargarán por las entregas de efectivo y por las transferencias, con abono a la 

cuenta que ha de servir de contrapartida, según sea la naturaleza de la operación que 
provoca el cobro.

b) Se abonarán por la disposición, total o parcial, del saldo, con cargo a la cuenta que ha 
de servir de contrapartida, según sea la naturaleza de la operación que provoca el pago.
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576. Inversiones a corto plazo de gran liquidez.
Inversiones financieras convertibles en efectivo, con un vencimiento no superior a tres 

meses desde la fecha de adquisición, que no tengan riesgos significativos de cambio de 
valor y que formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la entidad.

Figurará en el activo corriente del balance.
Su movimiento es el siguiente:
Se cargará a la entrada de las inversiones financieras y se abonará a su salida, con 

abono y cargo a las cuentas que han de servir de contrapartida.
59. DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.
593. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en partes vinculadas.
5933. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en entidades del grupo.
5934. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en entidades asociadas.
5935. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en otras partes vinculadas.
594. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de partes 

vinculadas.
5943. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de entidades 

del grupo.
5944. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de entidades 

asociadas.
5945. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de otras 

partes vinculadas.
595. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a partes vinculadas.
5953. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a entidades del grupo.
5954. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a entidades asociadas.
5955. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a otras partes vinculadas.
596. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo.
597. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo.
598. Deterioro de valor de créditos a corto plazo.
Expresión contable de las correcciones de valor motivadas por las pérdidas por deterioro 

de los activos incluidos en el grupo 5.
En el supuesto de posteriores recuperaciones de valor, de acuerdo con lo que al 

respecto disponen las correspondientes normas de registro y valoración, las pérdidas por 
deterioro reconocidas deberán reducirse hasta su total recuperación, cuando así proceda de 
acuerdo con lo dispuesto en dichas normas.

Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo corriente del balance minorando la 
partida en la que figure el correspondiente elemento patrimonial.

593. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en partes vinculadas.
Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor que corresponda a las 

inversiones a corto plazo en partes vinculadas.
5933/5934/5935.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se abonarán por el importe del deterioro estimado, con cargo a la cuenta 698.
b) Se cargarán:
b1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 798.
b2) Cuando se enajenen los valores o se den de baja del activo por cualquier otro motivo, 

con abono a cuentas del subgrupo 53.
594. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo de partes 

vinculadas.
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Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor que corresponda a las 
inversiones a corto plazo en valores representativos de deuda emitidos por personas o 
entidades que tengan la calificación de partes vinculadas.

5943/5944/5945.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se abonarán por el importe del deterioro estimado, con cargo a la cuenta 698.
b) Se cargarán:
b1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 798.
b2) Cuando se enajenen los valores o se den de baja del activo por cualquier otro motivo, 

con abono a cuentas del subgrupo 53.
595. Deterioro del valor de créditos a corto plazo a partes vinculadas.
Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor correspondientes a 

créditos a corto plazo, concedidos a partes vinculadas.
5953/5954/5955.
El movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras es el siguiente:
a) Se abonarán por el importe del deterioro estimado, con cargo a la cuenta 699.
b) Se cargarán:
b1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 799.
b2) Por la parte de crédito que resulte incobrable, con abono a cuentas del subgrupo 53.

596. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo.
Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor de participaciones a corto 

plazo en el patrimonio neto de entidades que no tienen la consideración de partes 
vinculadas.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por el importe del deterioro estimado, con cargo a la cuenta 698.
b) Se cargará:
b1) Cuando desaparezcan las causas que determinaron el reconocimiento de la 

corrección valorativa por deterioro, con abono a la cuenta 798.
b2) Cuando se enajenen los valores o se den de baja del activo por cualquier otro motivo, 

con abono a cuentas del subgrupo 54.
597. Deterioro de valor de valores representativos de deuda a corto plazo.
Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor que corresponde a las 

inversiones a corto plazo en valores representativos de deuda emitidos por personas o 
entidades que no tengan la calificación de partes vinculadas.

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 594.
598. Deterioro de valor de créditos a corto plazo.
Importe de las correcciones valorativas por deterioro del valor en créditos del subgrupo 

54.
Su movimiento es análogo al señalado para cuenta 595.

GRUPO 6

Compras y gastos
Gastos que tienen su origen en el aprovisionamiento de bienes destinados a la actividad, 

bien sea sin alterar su forma y sustancia, o previo sometimiento a procesos de adaptación, 
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transformación o construcción. Comprende también otros gastos del ejercicio, incluidas las 
adquisiciones de servicios y de materiales consumibles.

En general todas las cuentas del grupo 6 se abonan, al cierre del ejercicio, con cargo a la 
cuenta 129; por ello, al exponer los movimientos de las sucesivas cuentas del grupo sólo se 
hará referencia al cargo. En las excepciones se citarán los motivos de abono y cuentas de 
contrapartida.

60. COMPRAS.
600. Compras de bienes destinados a la actividad.
601. Compras de materias primas.
602. Compras de otros aprovisionamientos.
606. Descuentos sobre compras por pronto pago.
607. Trabajos realizados por otras entidades.
608. Devoluciones de compras y operaciones similares.
609. «Rappels» por compras.
Las cuentas del subgrupo 60 se adaptarán por las entidades a las características de las 

operaciones que realizan, con la denominación específica que a estas corresponda.
600/601/602/607. Compras de...
Aprovisionamiento de la entidad de bienes incluidos en los subgrupos 30, 31 y 32.
Comprende también los trabajos que, formando parte del proceso de producción propia, 

se encarguen a otras entidades.
Estas cuentas se cargarán por el importe de las compras, a la recepción de las remesas 

de los proveedores o a su puesta en camino si las mercaderías y bienes se transportasen 
por cuenta de la entidad, con abono a cuentas del subgrupo 40 o 57.

En particular, la cuenta 607 se cargará a la recepción de los trabajos encargados a otras 
entidades.

606. Descuentos sobre compras por pronto pago.
Descuentos y asimilados que le concedan a la entidad sus proveedores, por pronto 

pago, no incluidos en factura.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por los descuentos y asimilados concedidos, con cargo, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 40.
b) Se cargará por el saldo al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129.
608. Devoluciones de compras y operaciones similares.
Remesas devueltas a proveedores, normalmente por incumplimiento de las condiciones 

del pedido. En esta cuenta se contabilizarán también los descuentos y similares originados 
por la misma causa, que sean posteriores a la recepción de la factura.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por el importe de las compras que se devuelvan y, en su caso, por los 

descuentos y similares obtenidos, con cargo a cuentas del subgrupo 40 o 57.
b) Se cargará por el saldo al cierre de ejercicio, con abono a la cuenta 129.
609. «Rappels» por compras.
Descuentos y similares que se basen en haber alcanzado un determinado volumen de 

pedidos.
Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará por los «rappels» que correspondan a la entidad, concedidos por los 

proveedores, con cargo a cuentas del subgrupo 40 o 57.
b) Se cargará por el saldo al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129.
61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS.
610. Variación de existencias de bienes destinados a la actividad.
611. Variación de existencias de materias primas.
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612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos.
610/611/612. Variación de existencias de...
Cuentas destinadas a registrar, al cierre de ejercicio, las variaciones entre las existencias 

finales y las iniciales, correspondientes a los subgrupos 30, 31 y 32 (bienes destinados a la 
actividad, materias primas y otros aprovisionamientos).

Su movimiento es el siguiente:
Se cargarán por el importe de las existencias iniciales y se abonarán por el de las 

existencias finales, con abono y cargo, respectivamente, a cuentas de los subgrupos 30, 31 
y 32. El saldo que resulte en estas cuentas se cargará o abonará, según los casos, a la 
cuenta 129.

62. SERVICIOS EXTERIORES.
620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.
621. Arrendamientos y cánones.
622. Reparaciones y conservación.
623. Servicios de profesionales independientes.
624. Transportes.
625. Primas de seguros.
626. Servicios bancarios y similares.
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
628. Suministros.
629. Otros servicios.
Servicios de naturaleza diversa adquiridos por la entidad, no incluidos en el subgrupo 60 

o que no formen parte del precio de adquisición del inmovilizado o de las inversiones 
financieras a corto plazo.

Los cargos en las cuentas 620/629 se harán normalmente con abono a la cuenta 410, a 
cuentas del subgrupo 57, a provisiones del subgrupo 14 o de la cuenta 529 o, en su caso, a 
la cuenta 475.

620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.
Gastos de investigación y desarrollo por servicios encargados a otras entidades.
621. Arrendamientos y cánones.
Arrendamientos.
Los devengados por el alquiler o arrendamiento operativo de bienes muebles e 

inmuebles en uso o a disposición de la entidad.
Cánones.
Cantidades fijas o variables que se satisfacen por el derecho al uso o a la concesión de 

uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial.
622. Reparaciones y conservación.
Los de sostenimiento de los bienes comprendidos en el grupo 2.
623. Servicios de profesionales independientes.
Importe que se satisface a los profesionales por los servicios prestados a la entidad. 

Comprende los honorarios de economistas, abogados, auditores, notarios, etc., así como las 
comisiones de agentes mediadores independientes.

624. Transportes.
Transportes a cargo de la entidad realizados por terceros, cuando no proceda incluirlos 

en el precio de adquisición del inmovilizado o de las existencias. En esta cuenta se 
registrarán, entre otros, los transportes de ventas.

625. Primas de seguros.
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Cantidades satisfechas en concepto de primas de seguros, excepto las que se refieren al 
personal de la entidad y las de naturaleza financiera.

626. Servicios bancarios y similares.
Cantidades satisfechas en concepto de servicios bancarios y similares, que no tengan la 

consideración de gastos financieros.
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
Importe de los gastos satisfechos por los conceptos que indica la denominación de esta 

cuenta.
628. Suministros.
Electricidad y cualquier otro abastecimiento que no tuviere la cualidad de almacenable.
629. Otros servicios.
Los no comprendidos en las cuentas anteriores.
En esta cuenta se contabilizarán, entre otros, los gastos de viaje del personal de la 

entidad, incluidos los de transporte, y los gastos de oficina no incluidos en otras cuentas.
63. TRIBUTOS.
630. Impuesto sobre beneficios.
6300. Impuesto corriente.
6301. Impuesto diferido.
631. Otros tributos.
633. Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios.
634. Ajustes negativos en la imposición indirecta.
6341. Ajustes negativos en IVA de activo corriente.
6342. Ajustes negativos en IVA de inversiones.
636. Devolución de impuestos.
638. Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios.
639. Ajustes positivos en la imposición indirecta.
6391. Ajustes positivos en IVA de activo corriente.
6392. Ajustes positivos en IVA de inversiones.
630. Impuesto sobre beneficios.
Importe del impuesto sobre beneficios devengado en el ejercicio, salvo el originado con 

motivo de una transacción o suceso que se hubiese reconocido directamente en una partida 
del patrimonio neto.

Con carácter general, el contenido y movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras 
es el siguiente:

6300. Impuesto corriente.
a) Se cargará:
a1) Por la cuota a ingresar, con abono a la cuenta 4752.
a2) Por las retenciones soportadas y los ingresos a cuenta del impuesto realizados, hasta 

el importe de la cuota líquida del período, con abono a la cuenta 473.
6301. Impuesto diferido.
a) Se cargará:
a1) Por el importe de los pasivos por diferencias temporarias imponibles originados en el 

ejercicio, con abono a la cuenta 479.
a2) Por la aplicación de los activos por diferencias temporarias deducibles de ejercicios 

anteriores, con abono a la cuenta 4740.
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a3) Por la aplicación del crédito impositivo como consecuencia de la compensación en el 
ejercicio de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, con abono a la cuenta 4745.

a4) Por el importe del efecto impositivo de las diferencias permanentes a imputar en 
varios ejercicios, con abono a la cuenta 1370.

a5) Por el importe del efecto impositivo correspondiente a las deducciones y 
bonificaciones a imputar en varios ejercicios, con abono a la cuenta 1371.

a6) Por la aplicación fiscal de las deducciones o bonificaciones de ejercicios anteriores, 
con abono a la cuenta 4742.

a7) Por el importe del efecto impositivo derivado de la transferencia a resultados de 
ingresos imputados directamente al patrimonio neto que hubieran ocasionado el 
correspondiente impuesto corriente en ejercicios previos, con abono a las cuentas 130, 131 
o 132.

b) Se abonará:
b1) Por el importe de los activos por diferencias temporarias deducibles originados en el 

ejercicio, con cargo a la cuenta 4740.
b2) Por el crédito impositivo generado en el ejercicio como consecuencia de la existencia 

de base imponible negativa a compensar, con cargo a la cuenta 4745.
b3) Por la cancelación de pasivos por diferencias temporarias imponibles de ejercicios 

anteriores, con cargo a la cuenta 479.
b4) Por las diferencias permanentes periodificadas que se imputan al ejercicio, con cargo 

a la cuenta 1370.
b5) Por las deducciones y bonificaciones periodificadas que se imputan al ejercicio, con 

cargo a la cuenta 1371.
b6) Por los activos por deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, pendientes de 

aplicar fiscalmente, con cargo a la cuenta 4742.
c) Se abonará o cargará, con cargo o abono en la cuenta 129.
631. Otros tributos.
Importe de los tributos de los que la entidad es contribuyente y no tengan asiento 

específico en otras cuentas de este subgrupo o en la cuenta 477.
Se exceptúan igualmente los tributos que deban ser cargados en otras cuentas de 

acuerdo con las definiciones de las mismas, como sucede, entre otros, con los 
contabilizados en las cuentas 600/602 y en el subgrupo 62.

Esta cuenta se cargará cuando los tributos sean exigibles, con abono a cuentas de los 
subgrupos 47 y 57. Igualmente se cargará por el importe de la provisión dotada en el 
ejercicio con abono a las cuentas 141 y 5291.

633. Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios.
Disminución, conocida en el ejercicio, de los activos por impuesto diferido o aumento, 

igualmente conocido en el ejercicio, de los pasivos por impuesto diferido, respecto de los 
activos y pasivos por impuesto diferido anteriormente generados, salvo que dichos saldos se 
hayan originado como consecuencia de una transacción o suceso que se hubiese 
reconocido directamente en una partida del patrimonio neto.

Se cargará:
a1) Por el menor importe del activo por diferencias temporarias deducibles, con abono a 

la cuenta 4740.
a2) Por el menor importe del crédito impositivo por pérdidas a compensar, con abono a la 

cuenta 4745.
a3) Por el menor importe del activo por deducciones y bonificaciones pendientes de 

aplicar, con abono a la cuenta 4742.
a4) Por el mayor importe del pasivo por diferencias temporarias imponibles, con abono a 

la cuenta 479.
634. Ajustes negativos en la imposición indirecta.
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Aumento de los gastos por impuestos indirectos, que se produce como consecuencia de 
regularizaciones y cambios en la situación tributaria de la entidad.

6341/6342. Ajustes negativos en IVA...
Importe de las diferencias negativas que resulten, en el IVA soportado deducible 

correspondiente a operaciones de bienes o servicios del activo corriente o de bienes de 
inversión, al practicarse las regularizaciones anuales derivadas de la aplicación de la Regla 
de Prorrata.

Estas cuentas se cargarán por el importe de la regularización anual, con abono a la 
cuenta 472.

636. Devolución de impuestos.
Importe de los reintegros de impuestos exigibles por la entidad como consecuencia de 

pagos indebidamente realizados, excluidos aquellos que hubieran sido cargados en cuentas 
del grupo 2.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará cuando sean exigibles las devoluciones, con cargo a la cuenta 4709.
b) Se cargará por el saldo al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129.
638. Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios.
Aumento, conocido en el ejercicio, de los activos por impuesto diferido o disminución, 

igualmente conocida en el ejercicio, de los pasivos por impuesto diferido, respecto de los 
activos y pasivos por impuesto diferido anteriormente generados, salvo que dichos saldos se 
hayan originado como consecuencia de una transacción o suceso que se hubiese 
reconocido directamente en una partida del patrimonio neto.

Con carácter general, su movimiento es el siguiente:
a) Se abonará:
a1) Por el mayor importe del activo por diferencias temporarias deducibles, con cargo a la 

cuenta 4740.
a2) Por el mayor importe del crédito impositivo por pérdidas a compensar, con cargo a la 

cuenta 4745.
a3) Por el mayor importe del activo por deducciones y bonificaciones pendientes de 

aplicar, con cargo a la cuenta 4742.
a4) Por el menor importe del pasivo por diferencias temporarias imponibles, con cargo a 

la cuenta 479.
b) Se cargará por el saldo al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129.
639. Ajustes positivos en la imposición indirecta.
Disminución de los gastos por impuestos indirectos, que se produce como consecuencia 

de regularizaciones y cambios en la situación tributaria de la entidad.
6391/6392. Ajustes positivos en IVA...
Importe de las diferencias positivas que resulten, en el IVA soportado deducible 

correspondiente a operaciones de bienes o servicios del activo corriente o de bienes de 
inversión, al practicarse las regularizaciones anuales derivadas de la aplicación de la Regla 
de Prorrata.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonarán por el importe de la regularización anual, con cargo a la cuenta 472.
b) Se cargarán por el saldo al cierre del ejercicio, con abono a la cuenta 129.
64. GASTOS DE PERSONAL.
640. Sueldos y salarios.
641. Indemnizaciones.
642. Seguridad Social a cargo de la entidad.
649. Otros gastos sociales.
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Retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se 
satisfacen; cuotas de la Seguridad Social a cargo de la entidad y los demás gastos de 
carácter social.

640. Sueldos y salarios.
Remuneraciones, fijas y eventuales, al personal de la entidad.
a) Se cargará por el importe íntegro de las remuneraciones devengadas:
a1) Por el pago en efectivo, con abono a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por las devengadas y no pagadas, con abono a la cuenta 465.
a3) Por compensación de deudas pendientes, con abono a las cuentas 264, 460 y 544 

según proceda.
a4) Por las retenciones de tributos y cuotas de la Seguridad Social a cargo del personal, 

con abono a cuentas del subgrupo 47.
641. Indemnizaciones.
Cantidades que se entregan al personal de la entidad para resarcirle de un daño o 

perjuicio. Se incluyen específicamente en esta cuenta las indemnizaciones por despido y 
jubilaciones anticipadas.

Se cargará por el importe de las indemnizaciones, con abono, generalmente, a cuentas 
de los subgrupos 46, 47 o 57.

642. Seguridad Social a cargo de la entidad.
Cuotas de la entidad a favor de los organismos de la Seguridad Social por las diversas 

prestaciones que éstos realizan.
Se cargará por las cuotas devengadas, con abono a la cuenta 476.
649. Otros gastos sociales.
Gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de una disposición legal o 

voluntariamente por la entidad.
Se citan, a título indicativo, las subvenciones a economatos y comedores; sostenimiento 

de escuelas e instituciones de formación profesional; becas para estudio; primas por 
contratos de seguros sobre la vida, accidentes, enfermedad, etc., excepto las cuotas de la 
Seguridad Social.

Se cargará por el importe de los gastos, con abono a cuentas de los grupos 5 o 7, según 
se paguen en efectivo o en bienes u otros productos.

65. AYUDAS MONETARIAS DE LA ENTIDAD Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN.
650. Ayudas monetarias.
651. Ayudas no monetarias.
653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración.
654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno.
655. Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad.
656. Resultados de operaciones en común.
6560. Beneficio transferido (gestor).
6561. Pérdida soportada (partícipe o asociado no gestor).
658. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos, afectos a la actividad 

propia de la entidad.
659. Otras pérdidas en gestión corriente.
Gastos por ayudas monetarias y no monetarias derivadas del cumplimiento de los fines 

de la actividad propia de la entidad, así como otros gastos de gestión de la misma.
650. Ayudas monetarias.
Importe de las prestaciones de carácter monetario concedidas directamente a personas 

físicas o familias, así como a entidades, y realizadas en cumplimiento de los fines propios de 
la entidad. También se recoge el importe de las prestaciones de carácter monetario que se 
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realizan en régimen concertado a través de entidades o centros ajenos a la entidad; así 
como el importe de las ayudas relacionadas con la cooperación internacional.

Esta cuenta podrá desarrollase a nivel de cuatro cifras atendiendo a cada tipo de 
ayudas: individuales, a entidades o realizadas a través de otras entidades o centros.

Se citan a título indicativo, subsidios, becas, manutención y alojamiento, premios, 
cooperación social y atención sanitaria.

Se cargará por el importe de las ayudas concedidas, con abono a la cuenta 412 o 
cuentas del subgrupo 57.

651. Ayudas no monetarias.
Importe de las prestaciones de carácter no monetario concedidas a personas físicas o 

familias, así como a entidades, y realizadas en cumplimiento de los fines propios de la 
entidad. También recoge el importe de las prestaciones de carácter no monetario que se 
realizan en régimen concertado a través de entidades o centros ajenos a la entidad; así 
como el importe de las ayudas relacionadas con la cooperación internacional.

Su movimiento es análogo al de la cuenta 650.
Si la ayuda no monetaria consiste en la cesión de un activo no monetario sin 

contraprestación durante un plazo inferior a la vida útil del activo cedido, conforme establece 
la norma de registro y valoración, se cargará por el importe del valor en libros del derecho de 
uso, con abono a la cuenta 283 compensadora del activo. Si la cesión se produce a 
perpetuidad, o por un período igual o superior a su vida útil, se cargará por el valor en libros 
del activo.

653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración.
Gastos producidos por voluntarios y otros colaboradores como consecuencia de las 

actividades desarrolladas en la entidad; se citan a modo de ejemplo los gastos de transporte, 
comida y vestuario.

A estos efectos se entiende por voluntario el que colabora con la entidad para el 
desarrollo de programas y actividades que constituyen el fin propio de la misma y no media 
remuneración de ningún tipo, bien sea en dinero o en especie.

Se cargará por el importe de los gastos producidos con abono, generalmente, a cuentas 
del subgrupo 57.

654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno.
Cantidades que se entregan a los miembros del órgano de gobierno como consecuencia 

del reembolso de los gastos, debidamente justificados, que el desempeño de su función les 
ocasiona.

Se cargará por el importe de los gastos a reembolsar con abono, generalmente, a 
cuentas del subgrupo 57.

655. Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad.
Pérdidas por insolvencias firmes de clientes y deudores del grupo 4.
Se cargará por el importe de las insolvencias firmes, con abono a una cuenta de los 

subgrupos 43 y 44.
656. Resultados de operaciones en común.
6560. Beneficio transferido.
Beneficio que corresponde a los partícipes no gestores en las operaciones reguladas por 

los artículos 239 a 243 del Código de Comercio y en otras operaciones en común de 
análogas características.

En la cuenta 6560 la entidad gestora contabilizará dicho beneficio, una vez 
cumplimentados los requisitos del citado artículo 243, o los que sean procedentes según la 
legislación aplicable para otras operaciones en común.

La cuenta 6560 se cargará por el beneficio que deba atribuirse a los partícipes no 
gestores, con abono a las cuentas 419, 449 o a cuentas del subgrupo 57.

6561. Pérdida soportada.
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Pérdida que corresponde a la entidad como partícipe no gestor de las operaciones 
acabadas de citar.

Se cargará por el importe de la pérdida, con abono a las cuentas 419, 449 o a cuentas 
del subgrupo 57.

658. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos, afectos a la actividad 
propia de la entidad.

Importe de los reintegros de subvenciones, donaciones y legados que, habiendo sido 
imputados a resultados, sean exigibles como consecuencia del incumplimiento por parte de 
la entidad de los requisitos o condiciones establecidos en la concesión de los mismos.

Se cargará por el importe del reintegro con abono, generalmente, a cuentas del grupo 4 
o del subgrupo 57.

659. Otras pérdidas en gestión corriente.
Las que teniendo esta naturaleza, no figuran en cuentas anteriores. En particular, 

reflejará la regularización anual de utillaje y herramientas.
66. GASTOS FINANCIEROS.
660. Gastos financieros por actualización de provisiones.
661. Intereses de obligaciones y bonos.
662. Intereses de deudas.
663. Pérdidas por valoración de activos y pasivos financieros por su valor razonable.
665. Intereses por descuento de efectos y operaciones de «factoring».
666. Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda.
667. Pérdidas de créditos.
668. Diferencias negativas de cambio.
669. Otros gastos financieros.
660. Gastos financieros por actualización de provisiones.
Importe de la carga financiera correspondiente a los ajustes de valor de las provisiones 

en concepto de actualización financiera.
Se cargará por el reconocimiento del ajuste de carácter financiero, con abono a las 

correspondientes cuentas de provisiones, incluidas en los subgrupos 14 y 52.
661. Intereses de obligaciones y bonos.
Importe de los intereses devengados durante el ejercicio correspondientes a la 

financiación ajena instrumentada en valores representativos de deuda, cualquiera que sea el 
plazo de vencimiento y el modo en que estén instrumentados tales intereses, incluidos con el 
debido desglose en cuentas de cuatro o más cifras, los intereses implícitos que 
correspondan a la periodificación de la diferencia entre el importe de reembolso y el precio 
de emisión de los valores, menos, en su caso, los costes asociados a la transacción.

Se cargará al devengo de los intereses por el íntegro de los mismos, con abono, 
generalmente, a cuentas de los subgrupos 17, 50 o 51 y, en su caso, a la cuenta 475.

662. Intereses de deudas.
Importe de los intereses de los préstamos recibidos y otras deudas pendientes de 

amortizar, cualquiera que sea el modo en que se instrumenten tales intereses, realizándose 
los desgloses en las cuentas de cuatro o más cifras que sean necesarias; en particular, para 
registrar el interés implícito asociado a la operación.

Se cargará al devengo de los intereses por el íntegro de los mismos, con abono, 
generalmente, a cuentas de los subgrupos 16, 17, 40, 51 o 52 y, en su caso, a la cuenta 475.

663. Pérdidas por valoración de activos y pasivos financieros por su valor razonable.
Pérdidas originadas por la valoración a valor razonable de activos y pasivos financieros 

clasificados como mantenidos para negociar o de activos financieros híbridos.
Se cargará por la disminución en el valor razonable de los activos financieros o el 

aumento en el valor de los pasivos financieros, con abono a la correspondiente cuenta del 
elemento patrimonial.
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665. Intereses por descuento de efectos y operaciones de «factoring».
Intereses en las operaciones de descuento de letras y otros efectos, así como en 

operaciones de «factoring» en las que la entidad retiene sustancialmente los riesgos y 
beneficios de los derechos de cobro.

Se cargará por el importe de los intereses, con abono, generalmente, a la cuenta 5208 o 
5209.

666. Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda.
Pérdidas producidas por la baja, enajenación, o cancelación de valores representativos 

de deuda e instrumentos de patrimonio, excluidas las que deban registrarse en las cuentas 
663 y 673.

Se cargará por la pérdida producida, con abono a cuentas de los subgrupos 25, 26, 53 y 
54.

667. Pérdidas de créditos.
Pérdidas producidas por insolvencias firmes de créditos.
Se cargará por la pérdida producida con motivo de la insolvencia firme, con abono a 

cuentas de los subgrupos 25, 26, 53 y 54.
668. Diferencias negativas de cambio.
Pérdidas producidas por modificaciones del tipo de cambio en partidas monetarias 

denominadas en moneda extranjera.
a) Se cargará:
a1) En cada cierre, por la pérdida de valoración de las partidas monetarias vivas a dicha 

fecha, con abono a las cuentas representativas de las mismas denominadas en moneda 
extranjera.

a2) Cuando venzan o se cancelen anticipadamente las partidas monetarias, mediante 
entrega del efectivo en moneda extranjera, con abono, generalmente, a cuentas del 
subgrupo 57.

669. Otros gastos financieros.
Gastos de naturaleza financiera no recogidos en otras cuentas de este subgrupo. 

También recogerá las primas de seguros que cubren riesgos de naturaleza financiera; entre 
otras, las que cubran el riesgo de insolvencia de créditos no comerciales y el riesgo de tipo 
de cambio en moneda extranjera.

Se cargará por el importe de los gastos devengados, con abono, generalmente, a 
cuentas del subgrupo 57 o a una cuenta representativa de deudas.

67. PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS 
EXCEPCIONALES.

670. Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible.
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio 

Histórico.
672. Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias.
673. Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
6733. Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo, entidades del grupo.
6734. Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo, entidades asociadas.
6735. Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo, otras partes vinculadas.
675. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias.
678. Gastos excepcionales.
670/671/672. Pérdidas procedentes del inmovilizado...
Pérdidas producidas en la enajenación de inmovilizado intangible, material, bienes del 

patrimonio histórico o las inversiones inmobiliarias o por su baja del activo, como 
consecuencia de pérdidas irreversibles de dichos activos.
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Se cargarán por la pérdida producida en la enajenación o baja, con abono a las cuentas 
del grupo 2 que correspondan.

673. Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
Pérdidas producidas en la enajenación de participaciones a largo plazo en partes 

vinculadas o por su baja del activo.
6733/6734/6735.
Las cuentas citadas de cuatro cifras se cargarán por la pérdida producida en la 

enajenación o baja, con abono a cuentas del subgrupo 25.
675. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias.
Pérdidas producidas con motivo de la amortización de obligaciones.
Se cargará, por la pérdida producida al amortizar los valores con abono, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57.
678. Gastos excepcionales.
Pérdidas y gastos de carácter excepcional y cuantía significativa que atendiendo a su 

naturaleza no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 6.
A título indicativo se señalan los siguientes: los producidos por inundaciones, sanciones 

y multas, incendios, etc.
68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.
680. Amortización del inmovilizado intangible.
681. Amortización del inmovilizado material.
682. Amortización de las inversiones inmobiliarias.
680/681/682. Amortización de...
Expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el inmovilizado 

intangible y material, por su aplicación al proceso productivo, y por las inversiones 
inmobiliarias.

Se cargarán por la dotación del ejercicio, con abono a las cuentas 280, 281 y 282.
69. PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES.
690. Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.
691. Pérdidas por deterioro del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio 

Histórico.
692. Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias.
693. Pérdidas por deterioro de existencias.
694. Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad.
695. Dotación a la provisión por operaciones de la actividad.
6954. Dotación a la provisión por contratos onerosos.
6959. Dotación a la provisión para otras operaciones de la actividad.
696. Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo 

plazo.
697. Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo.
698. Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto 

plazo.
699. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo.
690/691/692. Pérdidas por deterioro del inmovilizado...
Corrección valorativa por deterioro de carácter reversible en el inmovilizado intangible y 

material, bienes del patrimonio histórico y las inversiones inmobiliarias.
Se cargarán por el importe del deterioro estimado, con abono a las cuentas 290, 291, 

299 y 292, respectivamente.
693. Pérdidas por deterioro de existencias.
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Corrección valorativa, realizada al cierre del ejercicio, por el deterioro de carácter 
reversible en las existencias.

Se cargará por el importe del deterioro estimado, con abono a cuentas del subgrupo 39.
694. Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad.
Corrección valorativa, realizada al cierre del ejercicio, por deterioro de carácter reversible 

en los saldos de clientes y deudores.
Se cargará por el importe del deterioro estimado, con abono a las cuentas 490, 493 o 

495.
Cuando se utilice la alternativa segunda prevista en la cuenta 490, la definición y el 

movimiento contable se adaptarán a lo establecido en dicha cuenta.
695. Dotación a la provisión por operaciones de la actividad.
Dotación realizada por la entidad para el reconocimiento de obligaciones presentes 

derivadas de operaciones de su actividad, siempre y cuando no encuentren reflejo en otras 
cuentas el grupo 6; en particular, se contabilizarán en esta cuenta las pérdidas asociadas a 
contratos onerosos, y los compromisos asumidos como consecuencia de la entrega de 
bienes o la prestación de servicios.

Con carácter general, el contenido y movimiento de las cuentas citadas de cuatro cifras 
es el siguiente:

6954. Dotación a la provisión por contratos onerosos.
Se cargará por la pérdida estimada, con abono a la cuenta 4994.
6959. Dotación a la provisión para otras operaciones de la actividad.
Dotación, realizada al cierre del ejercicio, para riesgos derivados de devoluciones de 

ventas, garantías de reparación, revisiones y otras operaciones de la actividad.
Se cargará por el importe de la obligación estimada, con abono a la cuenta 4999.
696. Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo 

plazo.
Corrección valorativa por deterioro del valor en inversiones de los subgrupos 25 y 26.
Se cargará por el importe del deterioro estimado, con abono a las cuentas 293, 294, 296 

o 297.
697. Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo.
Corrección valorativa por deterioro del valor en créditos de los subgrupos 25 y 26.
Se cargará por el importe del deterioro estimado, con abono a las cuentas 295 o 298.
698. Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a corto 

plazo.
Corrección valorativa por deterioro del valor en inversiones de los subgrupos 53 y 54.
Se cargará por el importe de la depreciación estimada, con abono a las cuentas 593, 

594, 596 o 597.
699. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo.
Corrección valorativa por deterioro del valor en créditos de los subgrupos 53 y 54.
Se cargará por el importe del deterioro estimado, con abono a las cuentas 595 o 598.

GRUPO 7

Ventas e ingresos
Ingresos por cuotas y otros fondos obtenidos por la actividad propia de la entidad, así 

como los derivados de la enajenación de bienes y prestación de servicios; comprende 
también otros ingresos, variación de existencias y beneficios del ejercicio.
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En general, todas las cuentas del grupo 7 se cargan al cierre del ejercicio, con abono a la 
cuenta 129; por ello, al exponer el juego de las sucesivas del grupo, sólo se hará referencia 
al abono. En las excepciones se citarán los motivos de cargo y cuentas de contrapartida.

70. VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIOS, ETC.
700. Ventas de mercaderías.
701. Ventas de productos terminados.
702. Ventas de productos semiterminados.
703. Ventas de subproductos y residuos.
704. Ventas de envases y embalajes.
705. Prestaciones de servicios.
706. Descuentos sobre ventas por pronto pago.
708. Devoluciones de ventas y operaciones similares.
709. «Rappels» sobre ventas.
Las cuentas del subgrupo 70 se adaptarán por las entidades a las características de las 

operaciones que realizan, con la denominación específica que a éstas corresponda.
700/705. Ventas de...
Transacciones, con salida o entrega de los bienes o servicios objeto de la actividad de la 

entidad, mediante precio.
Estas cuentas se abonarán por el importe de las ventas con cargo a las cuentas del 

subgrupo 43 o 57.
706. Descuentos sobre ventas por pronto pago.
Descuentos y asimilados que conceda la entidad a sus clientes, por pronto pago, no 

incluidos en factura.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por los descuentos y asimilados concedidos, con abono, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 43.
b) Se abonará por el saldo al cierre de ejercicio, con cargo a la cuenta 129.
708. Devoluciones de ventas y operaciones similares.
Remesas devueltas por clientes, normalmente por incumplimiento de las condiciones del 

pedido. En esta cuenta se contabilizarán también los descuentos y similares originados por 
la misma causa, que sean posteriores a la emisión de la factura.

Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por el importe de las ventas devueltas por clientes y, en su caso, por los 

descuentos y similares concedidos, con abono a las cuentas de los subgrupos 43 o 57 que 
correspondan.

b) Se abonará por el saldo al cierre de ejercicio, con cargo a la cuenta 129.
709. «Rappels» sobre ventas.
Descuentos y similares que se basan en haber alcanzado un determinado volumen de 

pedidos.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargará por los «rappels» que correspondan o sean concedidos a los clientes, con 

abono a las cuentas de los subgrupos 43 o 57 que correspondan.
b) Se abonará por el saldo al cierre de ejercicio, con cargo a la cuenta 129.
71. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS.
710. Variación de existencias de productos en curso.
711. Variación de existencias de productos semiterminados.
712. Variación de existencias de productos terminados.
713. Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales recuperados.
710/713. Variación de existencias de...
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Cuentas destinadas a registrar, al cierre del ejercicio, las variaciones entre las 
existencias finales y las iniciales correspondientes a los subgrupos 33, 34, 35 y 36 
(productos en curso, productos semiterminados, productos terminados y subproductos, 
residuos y materiales recuperados).

Su movimiento es el siguiente:
Se cargarán por el importe de las existencias iniciales y se abonarán por el de las 

existencias finales, con abono y cargo, respectivamente, a cuentas de los subgrupos 33, 34, 
35 y 36. El saldo que resulte de estas cuentas se cargará o abonará, según los casos, a la 
cuenta 129.

72. INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD.
720. Cuotas de asociados y afiliados.
721. Cuotas de usuarios.
722. Promociones para captación de recursos.
723. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones.
7230. Patrocinio.
7231. Patrocinio publicitario.
7233. Colaboraciones empresariales.
728. Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones.
Ingresos obtenidos de la actividad propia de la entidad.
720. Cuotas de asociados y afiliados.
Cantidades de carácter periódico y cuantía determinada, percibidas por cuotas de 

personas afiliadas o asociadas a la entidad.
Se abonará por el importe de los ingresos, con cargo, generalmente a cuentas de los 

subgrupos 44 o 57.
721. Cuotas de usuarios.
Cantidades percibidas de los usuarios en concepto de participación en el coste de la 

actividad propia de la entidad.
Se citan a título indicativo, las cuotas por participaciones en congresos, cursos, 

seminarios, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales.

Su movimiento es análogo al señalado en la cuenta 720.
722. Promociones para captación de recursos.
Ingresos derivados de campañas para la captación de recursos en sus diferentes 

modalidades, tales como operaciones en participación u otros ingresos análogos distintos del 
patrocinio. A estos efectos podrán crearse cuentas de cuatro o más cifras para campañas y 
modalidades diferentes.

Se abonará por el importe de los ingresos con cargo, generalmente, a cuentas del 
subgrupo 57.

723. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones.
Cantidades percibidas de los patrocinadores y colaboraciones empresariales al objeto de 

contribuir a la realización de los fines de la actividad propia de la entidad.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 720.
728. Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones.
Cantidades ingresadas por reintegro de ayudas y asignaciones de la actividad propia 

concedidas por la entidad y recogidas en el subgrupo 65, por incumplimiento de las 
condiciones exigidas o por cualquier otra causa que determine su devolución.

Se abonará por el importe de los ingresos, con cargo a cuentas de los subgrupos 41 o 
57.

73. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD.
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730. Trabajos realizados para el inmovilizado intangible.
731. Trabajos realizados para el inmovilizado material.
732. Trabajos realizados en inversiones inmobiliarias.
733. Trabajos realizados para el inmovilizado material en curso.
Contrapartida de los gastos realizados por la entidad para su inmovilizado, utilizando sus 

equipos y su personal, que se activan. También se contabilizarán en este subgrupo los 
realizados, mediante encargo, por otras entidades con finalidad de investigación y desarrollo.

730. Trabajos realizados para el inmovilizado intangible.
Gastos de investigación y desarrollo y otros realizados para la creación de los bienes 

comprendidos en el subgrupo 20.
Se abonará por el importe de los gastos que sean objeto de inventario, con cargo a la 

cuenta 200, 201 o 206.
731. Trabajos realizados para el inmovilizado material.
Construcción o ampliación de los bienes y elementos comprendidos en el subgrupo 21.
Se abonará por el importe anual de los gastos, con cargo a cuentas del subgrupo 21.
732. Trabajos realizados en inversiones inmobiliarias.
Ampliación de los inmuebles comprendidos en el subgrupo 22.
Se abonará por el importe anual de los gastos, con cargo en cuentas del subgrupo 22.
733. Trabajos realizados para el inmovilizado material en curso.
Trabajos realizados durante el ejercicio y no terminados al cierre del mismo, incluidos los 

realizados en inmuebles.
Se abonará por el importe anual de los gastos, con cargo a cuentas del subgrupo 23.
74. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
740. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad.
745. Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio.
746. Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio.
747. Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio.
748. Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio.
Importes que deben ser imputados al excedente del ejercicio por subvenciones, 

donaciones y legados. La entidad abrirá las cuentas de tres cifras que resulten necesarias.
Las subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad mercantil se mostrarán 

en las citadas cuentas con el adecuado desglose.
740. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad.
Importes recibidos de las Administraciones Públicas, entidades o particulares al objeto, 

por lo general, de financiar los gastos ordinarios de funcionamiento de la entidad.
Se abonará por el importe concedido, con cargo a cuentas de los subgrupos 44, 47 o 57.
745. Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio.
Importe traspasado al excedente del ejercicio de las subvenciones de capital.
Su movimiento queda explicado en la cuenta 130.
746. Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio.
Importe traspasado al excedente del ejercicio de las donaciones y legados de capital.
Su movimiento queda explicado en la cuenta 130.
747. Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio.
Importe traspasado al excedente del ejercicio de otras donaciones y legados.
Su movimiento es análogo al de la cuenta 746.
748. Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio.
Importe traspasado al excedente del ejercicio de otras subvenciones.
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Su movimiento es análogo al de la cuenta 746.
75. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN.
751. Resultados de operaciones en común.
7510. Pérdida transferida (gestor).
7511. Beneficio atribuido (partícipe o asociado no gestor).
752. Ingresos por arrendamientos.
753. Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación.
754. Ingresos por comisiones.
755. Ingresos por servicios al personal.
759. Ingresos por servicios diversos.
Ingresos derivados de la gestión no comprendidos en otros subgrupos.
751. Resultados de operaciones en común.
7510. Pérdida transferida.
Pérdida que corresponde a los partícipes no gestores en las operaciones reguladas por 

los artículos 239 a 243 del Código de Comercio y en otras operaciones en común de 
análogas características.

En la cuenta 7510 la entidad gestora contabilizará dicha pérdida, una vez 
cumplimentados los requisitos del citado artículo 243, o los que sean procedentes según la 
legislación aplicable para otras operaciones en común.

La cuenta 7510 se abonará por la pérdida que deba atribuirse a los partícipes no 
gestores, con cargo a la cuenta 419, 449 o a cuentas del subgrupo 57.

7511. Beneficio atribuido.
Beneficio que corresponde a la entidad como partícipe no gestor de las operaciones 

acabadas de citar.
Se abonará por el importe del beneficio, con cargo a la cuenta 419, 449 o a cuentas del 

subgrupo 57.
752. Ingresos por arrendamientos.
Los devengados por el alquiler o arrendamiento operativo de bienes muebles o 

inmuebles cedidos para el uso o la disposición por terceros.
Se abonará por el importe de los ingresos, con cargo a cuentas del subgrupo 44 o 57.
753. Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación.
Cantidades fijas y variables que se perciben por la cesión en explotación, del derecho al 

uso, o la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial.
Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 752.
754. Ingresos por comisiones.
Cantidades fijas o variables percibidas como contraprestación a servicios de mediación 

realizados de manera accidental. Si la mediación fuera el objeto principal de la actividad de 
la entidad, los ingresos por este concepto se registrarán en la cuenta 705.

Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 752.
755. Ingresos por servicios al personal.
Ingresos por servicios varios, tales como economatos, comedores, transportes, 

viviendas, etc., facilitados por la entidad a su personal.
Se abonará por el importe de los ingresos, con cargo, generalmente, a cuentas del 

subgrupo 57 o a la cuenta 649.
759. Ingresos por servicios diversos.
Los originados por la prestación eventual de ciertos servicios a otras entidades o 

particulares. Se citan, a modo de ejemplo, los de transporte, reparaciones, asesorías, 
informes, etc.
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Su movimiento es análogo al señalado para la cuenta 752.
76. INGRESOS FINANCIEROS.
760. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio.
761. Ingresos de valores representativos de deuda.
762. Ingresos de créditos.
7620. Ingresos de créditos a largo plazo.
7621. Ingresos de créditos a corto plazo.
763. Beneficios por valoración de activos y pasivos financieros por su valor razonable.
766. Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda.
768. Diferencias positivas de cambio.
769. Otros ingresos financieros.
760. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio.
Rentas a favor de la entidad, devengadas en el ejercicio, provenientes de participaciones 

en instrumentos de patrimonio.
Se abonará cuando nazca el derecho a percibir dividendos, por el íntegro de los mismos, 

con cargo a cuentas del subgrupo 53 o 54 y, en su caso, a la cuenta 473.
761. Ingresos de valores representativos de deuda.
Intereses de valores de renta fija a favor de la entidad, devengados en el ejercicio.
Se abonará al devengo de los intereses, tanto implícitos como explícitos, por el íntegro 

de los mismos, con cargo a cuentas de los subgrupos 25, 26, 53 o 54 y, en su caso, a la 
cuenta 473.

762. Ingresos de créditos.
Importe de los intereses de préstamos y otros créditos, devengados en el ejercicio.
Se abonará al devengo de los intereses, tanto implícitos como explícitos, por el íntegro 

de los mismos, con cargo a cuentas de los subgrupos 25, 26, 27, 43, 44, 53 o 54 y, en su 
caso, a la cuenta 473.

763. Beneficios por valoración de activos y pasivos financieros por su valor razonable.
Beneficios originados por la valoración a valor razonable de activos y pasivos financieros 

clasificados como mantenidos para negociar o de activos financieros híbridos.
Se abonará por el aumento en el valor razonable de los activos financieros o la 

disminución en el valor de los pasivos financieros, con cargo a la correspondiente cuenta del 
elemento patrimonial.

766. Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda.
Beneficios producidos en la enajenación de valores representativos de deuda e 

instrumentos de patrimonio excluidos los que deban registrarse en las cuentas 763 y 773.
Se abonará por el beneficio producido en la enajenación, con cargo, generalmente, a 

cuentas del subgrupo 57.
768. Diferencias positivas de cambio.
Beneficios producidos por modificaciones del tipo de cambio en partidas monetarias 

denominadas en moneda extranjera.
a) Se abonará:
a1) En cada cierre, por la ganancia de valoración de las partidas monetarias vivas a 

dicha fecha, con cargo a las cuentas representativas de las mismas denominadas en 
moneda extranjera.

a2) Cuando venzan o se cancelen anticipadamente las partidas monetarias, mediante 
entrega del efectivo en moneda extranjera, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 
57.

769. Otros ingresos financieros.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 41  Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos

– 493 –



Ingresos de naturaleza financiera no recogidos en otras cuentas de este subgrupo.
Se abonará por el importe de los ingresos devengados.
77. BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS 

EXCEPCIONALES.
770. Beneficios procedentes del inmovilizado intangible.
771. Beneficios procedentes del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio 

Histórico.
772. Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias.
773. Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
7733. Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo, entidades del grupo.
7734. Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo, entidades asociadas.
7735. Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo, otras partes vinculadas.
775. Beneficios por operaciones con obligaciones propias.
778. Ingresos excepcionales.
770/771/772. Beneficios procedentes del inmovilizado...
Beneficios producidos en la enajenación de inmovilizado intangible, material, bienes del 

Patrimonio Histórico o las inversiones inmobiliarias.
Se abonarán por el beneficio obtenido en la enajenación con cargo, generalmente, a las 

cuentas del grupo 5 que correspondan.
773. Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en partes vinculadas.
Beneficios producidos en la enajenación de participaciones a largo plazo en partes 

vinculadas.
7733/7734/7735.
Las cuentas citadas de cuatro cifras se abonarán por el beneficio obtenido en la 

enajenación, con cargo, generalmente, a las cuentas del grupo 5 que correspondan.
775. Beneficios por operaciones con obligaciones propias.
Beneficios producidos con motivo de la amortización de obligaciones.
Se abonará, por los beneficios producidos al amortizar los valores con cargo a cuentas 

del subgrupo 17.
778. Ingresos excepcionales.
Beneficios e ingresos de carácter excepcional y cuantía significativa que atendiendo a su 

naturaleza no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 7.
Se incluirán, entre otros, los procedentes de aquéllos créditos que en su día fueron 

amortizados por insolvencias firmes.
79. EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR 

DETERIORO.
790. Reversión del deterioro del inmovilizado intangible.
791. Reversión del deterioro del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio 

Histórico.
792. Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias.
793. Reversión del deterioro de existencias.
794. Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad.
795. Exceso de provisiones.
7951. Exceso de provisión para impuestos.
7952. Exceso de provisión para otras responsabilidades.
7954. Exceso de provisión por operaciones de la actividad.
79544. Exceso de provisión por contratos onerosos.
79549. Exceso de provisión para otras operaciones de la actividad.
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7955. Exceso de provisión para actuaciones medioambientales.
796. Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a 

largo plazo.
797. Reversión del deterioro de créditos a largo plazo.
798. Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a 

corto plazo.
799. Reversión del deterioro de créditos a corto plazo.
790/791/792. Reversión del deterioro del inmovilizado...
Corrección valorativa, por la recuperación de valor, del inmovilizado intangible y material, 

bienes del Patrimonio Histórico y de las inversiones inmobiliarias, hasta el límite de las 
pérdidas contabilizadas con anterioridad.

Se abonarán por el importe de la corrección de valor, con cargo a las cuentas 290, 291, 
299 o 292.

793. Reversión del deterioro de existencias.
Importe de la corrección por deterioro existente al cierre del ejercicio anterior.
Se abonará, al cierre del ejercicio, por el deterioro contabilizado en el ejercicio 

precedente, con cargo a cuentas del subgrupo 39.
794. Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad.
Importe de la corrección por deterioro existente al cierre del ejercicio anterior.
Se abonará por el deterioro contabilizado en el ejercicio precedente, con cargo a las 

cuentas 490, 493 o 495.
Cuando se utilice la alternativa segunda prevista en la cuenta 490, la definición y 

movimiento contable se adaptarán a lo establecido en dicha cuenta.
795. Exceso de provisiones.
7951/7952/7954/7955.
Diferencia positiva entre el importe de la provisión existente y el que corresponda al 

cierre del ejercicio o en el momento de atender la correspondiente obligación.
Las cuentas citadas de cuatro cifras se abonarán, por el exceso de provisión con cargo a 

las correspondientes cuentas del subgrupo 14 o a las cuentas 499 o 529.
796. Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a 

largo plazo.
Corrección valorativa, por la recuperación de valor en inversiones financieras de los 

subgrupos 25 y 26, hasta el límite de las pérdidas contabilizadas con anterioridad.
Se abonará por el importe de la corrección de valor, con cargo a las cuentas 293, 294, 

296 o 297.
797. Reversión del deterioro de créditos a largo plazo.
Corrección valorativa, por la recuperación de valor en créditos de los subgrupos 25 y 26.
Se abonará por el importe de la corrección de valor, con cargo a las cuentas 295 o 298.
798. Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a 

corto plazo.
Corrección valorativa, por la recuperación de valor en inversiones financieras de los 

subgrupos 53 y 54 o, en su caso, hasta el límite de las pérdidas contabilizadas con 
anterioridad.

Se abonará por el importe de la corrección de valor, con cargo a las cuentas 593, 594, 
596 o 597.

799. Reversión del deterioro de créditos a corto plazo.
Corrección valorativa, por la recuperación de valor en créditos de los subgrupos 53 y 54.
Se abonará por el importe de la corrección de valor, con cargo a las cuentas 595 o 598.
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§ 42

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 307, de 24 de diciembre de 2002
Última modificación: 20 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2002-25039

JUAN CARLOS I

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

Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La importancia alcanzada en los últimos años por el denominado «tercer sector», así 

como la experiencia acumulada desde la aprobación de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés 
General, hace necesaria una nueva regulación de los incentivos fiscales que se contenían en 
el Título II de la citada norma legal.

Cuando en 1994 se promulgó la citada Ley 30/1994, el legislador ya era consciente de 
las dimensiones alcanzadas por el fenómeno de la participación privada en actividades de 
interés general, en sus diversas formas jurídicas, si bien no pudo prever entonces que dicho 
fenómeno, lejos de atenuar su crecimiento, tendría en España un gran desarrollo en menos 
de una década.

La consecuencia lógica de este desarrollo ha sido que el marco normativo fiscal 
diseñado en el Título II de la Ley 30/1994 ha quedado desfasado, siendo necesario un nuevo 
régimen fiscal para las entidades sin fines lucrativos que, adaptado a la presente realidad, 
flexibilice los requisitos para acogerse a los incentivos que prevé esta Ley y dote de 
seguridad jurídica suficiente a tales entidades en el desarrollo de las actividades que realicen 
en cumplimiento de los fines de interés general que persiguen.

La finalidad que persigue la Ley es más ambiciosa que la mera regulación de un régimen 
fiscal propio de las entidades sin fines lucrativos, ya que, como su propio título indica, esta 
norma viene a establecer también el conjunto de incentivos que son aplicables a la actividad 
de mecenazgo realizada por particulares. En efecto, si bien la Ley 30/1994 contenía ya una 
serie de preceptos destinados a estimular la participación del sector privado en las 
actividades de interés general, la realidad permite constatar que su eficacia ha sido limitada.
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Se hace necesaria, por tanto, una Ley como la presente, que ayude a encauzar los 
esfuerzos privados en actividades de interés general de un modo más eficaz, manteniendo y 
ampliando algunos de los incentivos previstos en la normativa anterior y estableciendo otros 
nuevos, más acordes con las nuevas formas de participación de la sociedad en la 
protección, el desarrollo y el estímulo del interés general.

En consecuencia, esta Ley, dictada al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución y 
sin perjuicio de los regímenes tributarios forales, tiene una finalidad eminentemente 
incentivadora de la colaboración particular en la consecución de fines de interés general, en 
atención y reconocimiento a la cada vez mayor presencia del sector privado en la tarea de 
proteger y promover actuaciones caracterizadas por la ausencia de ánimo de lucro, cuya 
única finalidad es de naturaleza general y pública.

II
La Ley está estructurada en tres Títulos, veintisiete artículos y las correspondientes 

disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.
El Título I define el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación, introduciendo, como 

novedad, una mención expresa a los regímenes forales en vigor en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, así como a los convenios y tratados 
internacionales que han pasado a formar parte del ordenamiento interno español.

En el Título II se regula el régimen fiscal especial aplicable a las entidades sin fines 
lucrativos, el cual se apoya sobre tres pilares básicos: el concepto de entidad sin fines 
lucrativos a los efectos de la Ley, la tributación de dichas entidades por el Impuesto sobre 
Sociedades y la fiscalidad en materia de tributos locales.

Así, se fijan unas normas generales en virtud de las cuales se establece el concepto de 
entidad sin fines lucrativos a efectos de esta Ley.

El régimen fiscal especial es voluntario, de tal manera que podrán aplicarlo las entidades 
que, cumpliendo determinados requisitos, opten por él y comuniquen la opción al Ministerio 
de Hacienda.

La justificación de estos requisitos obedece a la intención de asegurar que el régimen 
fiscal especial que se establece para las entidades sin fines lucrativos se traduce en el 
destino de las rentas que obtengan a fines y actividades de interés general.

En relación con tales requisitos, merece destacar los siguientes:
Se mantiene el requisito, previsto en la legislación anterior, de destinar a la realización de 

los fines de interés general al menos el 70 por 100 del resultado de las explotaciones 
económicas que realicen y de los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto 
minorados en los gastos realizados para su obtención. Se establece el requisito de que el 
importe restante, el que no ha sido aplicado a los fines de interés general, se destine a 
incrementar la dotación patrimonial o las reservas de las entidades sin fines lucrativos.

Se aclara que los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar 
integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de 
los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los 
tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos y excluyendo de este 
cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la 
entidad sin fines lucrativos.

A efectos del requisito a que se refiere el primer párrafo, se excluye del cómputo de los 
ingresos, junto con lo recibido en concepto de dotación patrimonial, el importe de los 
ingresos obtenidos en la enajenación de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle 
su actividad propia, siempre que el importe total de la transmisión se reinvierta en bienes 
inmuebles en que concurra también tal circunstancia.

El plazo general para destinar las rentas obtenidas por la entidad sin fines lucrativos a 
fines de interés general será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan 
obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho 
ejercicio.

Las entidades sin fines lucrativos podrán adquirir libremente participaciones en 
sociedades mercantiles.
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Se establece como nuevo requisito que el importe neto de la cifra de negocios del 
ejercicio correspondiente al conjunto de las actividades económicas no exentas del Impuesto 
sobre Sociedades no supere el 40 por 100 de los ingresos totales de la entidad, y el 
desarrollo de estas actividades no vulnere las normas reguladoras de defensa de la 
competencia.

Para acogerse al régimen fiscal especial, los órganos rectores deben ser gratuitos, 
aunque puedan ser retribuidos por el desempeño de servicios distintos de los propios del 
cargo.

Dicha gratuidad también se extiende a los administradores de entidades mercantiles que 
representen a las entidades sin fines lucrativos que participen en su capital, estableciéndose 
que, en estos casos, la retribución percibida por el administrador estará exenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, y no existirá obligación de practicar retención a 
cuenta de este impuesto.

Esta Ley regula de forma mucho más minuciosa el requisito relativo al destino del 
patrimonio de estas entidades en caso de disolución, que habrá de ser, en cualquier caso, 
otra entidad beneficiaria del mecenazgo de las definidas en la Ley, o una entidad pública, de 
naturaleza no fundacional, que persiga también el interés general. Esta regulación se 
complementa con la previsión expresa de la pérdida del régimen fiscal especial para las 
entidades cuyo régimen jurídico permita la reversión del patrimonio de la entidad, salvo que, 
como es lógico, la reversión está prevista en favor de alguna entidad beneficiaria del 
mecenazgo.

La rendición de cuentas, en ausencia de legislación específica, antes de transcurridos 
seis meses desde el cierre de su ejercicio, ante el organismo público encargado del registro 
en que deban estar inscritas.

La elaboración de una memoria económica anual que especifique, por categorías y por 
proyectos, los ingresos y gastos del ejercicio y que incluya el porcentaje de participación que 
mantengan en entidades mercantiles.

Como es lógico, la aplicación del régimen fiscal especial está condicionada al 
cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, de manera que el 
incumplimiento de cualquiera de ellos conlleva la pérdida del régimen fiscal especial y la 
obligación de ingresar las cuotas de los tributos devengados durante el ejercicio fiscal en que 
se produzca el incumplimiento, junto con los intereses de demora que procedan.

Por lo que se refiere a la tributación de las entidades sin fines lucrativos por el impuesto 
sobre Sociedades, la Ley introduce novedades significativas.

Así, se declara la exención de las siguientes rentas: las derivadas de los ingresos 
obtenidos sin contraprestación; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la 
entidad, como los dividendos, intereses, cánones y alquileres; las derivadas de adquisiciones 
o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos; las obtenidas en el ejercicio 
de las explotaciones económicas exentas; y, finalmente, las que de acuerdo con la normativa 
tributaria deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos.

En relación con las rentas derivadas del ejercicio de explotaciones económicas, la Ley 
sustituye el anterior sistema de exención rogada por una lista cerrada de explotaciones 
económicas, de tal manera que las rentas derivadas de las explotaciones económicas 
incluidas en la lista estarán exentas «ex lege». La exención se extiende a las rentas 
obtenidas de las explotaciones complementarias y auxiliares de las dirigidas a cumplir los 
fines que persiguen estas entidades, siempre que respeten los límites establecidos en la 
propia norma, así como a las derivadas de las explotaciones económicas consideradas de 
escasa relevancia.

En cuanto a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de estas entidades, se 
establece que en su determinación únicamente serán computables los ingresos y los gastos 
correspondientes a las explotaciones económicas no exentas. Adicionalmente, se regulan 
los efectos de la transmisión del patrimonio resultante de la disolución de entidades sin fines 
lucrativos a otras entidades, disponiéndose la conservación de los valores y la antigüedad 
que tenían en la entidad transmitente los bienes y derechos transmitidos.

La base imponible del Impuesto sobre Sociedades será gravada a un tipo único del 10 
por 100. La determinación de las rentas exentas que quedan sujetas a retención e ingreso a 
cuenta se remite a un ulterior desarrollo reglamentario.
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Por lo que respecta a la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos en materia de 
tributos locales, el legislador ha decidido mantener las exenciones previstas en la Ley 
30/1994, ampliando su ámbito. De este modo, estarán exentos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles todos aquellos bienes sujetos a este impuesto de los que sean titulares las 
entidades sin fines lucrativos, con la excepción de los afectados a explotaciones económicas 
no exentas del Impuesto sobre Sociedades.

Asimismo, estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas las 
explotaciones económicas que desarrollen estas entidades cuando hayan sido calificadas 
como exentas por la propia Ley.

Como novedad, y en consonancia con la finalidad de favorecer la actividad que 
desarrollan estas entidades en beneficio del interés general, se introduce la exención en el 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuando la 
obligación legal de satisfacer el impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos, así 
como en las donaciones realizadas en favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo.

En cuanto a la aplicación del régimen fiscal especial merece destacarse la sustitución del 
régimen de discrecionalidad administrativa por el de opción por el régimen por la propia 
entidad y comunicación a la Administración tributaria, afectando esta opción también al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

III
El Título III, dedicado a la regulación de los incentivos fiscales al mecenazgo, comienza 

estableciendo, mediante una enumeración cerrada, las entidades que pueden ser 
beneficiarias de esta colaboración.

A continuación se concretan los incentivos fiscales aplicables a donativos, donaciones y 
aportaciones realizadas en favor de las entidades beneficiarias. A este respecto, interesa 
destacar la novedad que supone la concesión de incentivos fiscales a la donación de 
derechos y a la constitución, sin contraprestación, de derechos reales de usufructo sobre 
bienes, derechos y valores. En cualquier caso, y como es lógico teniendo en cuenta la 
finalidad de estos incentivos, las ganancias patrimoniales y rentas positivas que se pongan 
de manifiesto con ocasión de estas donaciones o aportaciones estarán exentas en el 
impuesto personal del donante.

De este modo, los donativos, donaciones o aportaciones realizadas en favor de las 
entidades beneficiarias de la actividad de mecenazgo darán derecho a practicar una 
deducción en la cuota del impuesto personal sobre la renta del donante o aportante. Esta 
deducción será del 25 por 100 del importe de los donativos, donaciones y aportaciones 
realizadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes para los contribuyentes sin establecimiento permanente en España, 
y del 35 por 100 en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes para los contribuyentes con establecimiento permanente en España. Para 
garantizar la aplicación de este incentivo fiscal por las personas jurídicas y entidades no 
residentes que operen en España mediante establecimiento permanente, se permite que las 
deducciones no practicadas puedan aplicarse en los períodos impositivos que finalicen en 
los 10 años inmediatos y sucesivos. Los porcentajes de deducción y los límites pueden 
incrementarse en un máximo de cinco puntos porcentuales si la actividad de mecenazgo 
desarrollada por las entidades beneficiarias se encuentra comprendida en la relación de 
actividades prioritarias de mecenazgo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.

El Título III, por último, regula los beneficios fiscales aplicables a otras actuaciones de 
mecenazgo distintas de la realización de donativos, donaciones y aportaciones. A este 
respecto interesa destacar las siguientes novedades:

Los gastos derivados de convenios de colaboración empresarial en actividades de 
interés general celebrados con las entidades calificadas como beneficiarias del mecenazgo 
por esta Ley tendrán la consideración de gasto deducible a efectos de la determinación de la 
base imponible de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, y del 
rendimiento neto de las actividades económicas en régimen de estimación directa del 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, suprimiendo en esta materia los límites 
que fijaba la Ley 30/1994.

La supresión de los límites para la deducibilidad de los gastos en actividades de interés 
general en que incurran las empresas.

La creación del marco jurídico al que deberán ajustarse los programas de apoyo a 
acontecimientos de excepcional interés público que pueda establecer por Ley, fijando su 
contenido máximo, duración y reglas básicas.

IV
Las disposiciones adicionales complementan la Ley recogiendo diversas previsiones 

entre las que se encuentra, en primer lugar, una nueva regla especial de imputación de 
rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable a las ayudas públicas 
destinadas a la conservación y rehabilitación de bienes de interés cultural; una novedosa 
regulación de las deducciones por gastos e inversiones en bienes del Patrimonio Histórico 
Español contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, extendiéndose el derecho a practicar la deducción a las 
cantidades invertidas en entornos protegidos de ciudades españolas o en conjuntos 
declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, que se relacionan en un anexo de la propia 
Ley.

A continuación, se recogen las modificaciones que se introducen en el régimen de las 
entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, con la finalidad de 
establecer la necesaria coherencia entre las previsiones en él contenidas y los preceptos de 
esta Ley, y en el régimen de exenciones previsto en el texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, al objeto de hacer introducir 
también en este impuesto el automatismo en la aplicación de las exenciones que puedan 
corresponder a las entidades sin fines lucrativos por el ejercicio de la opción por el régimen 
fiscal especial y su comunicación a la Administración tributaria. De igual modo, se regula el 
régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades 
Autónomas, así como el aplicable a la Cruz Roja Española, a la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles, a la Obra Pía de los Santos Lugares, al Consorcio de la Casa de 
América, a las fundaciones de entidades religiosas, a la Iglesia Católica y a las demás 
iglesias, confesiones o comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de 
cooperación con el Estado español, y al Instituto de España y a las Reales Academias 
integradas en el mismo, así como a las instituciones de las Comunidades Autónomas con 
lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española.

Asimismo, la Ley recoge la posibilidad de que las entidades sin fines lucrativos puedan 
destinar su patrimonio en caso de disolución a la obra social de las cajas de ahorro, no 
siendo de aplicación en este supuesto el número 6.º del artículo 3.

Del mismo modo, la Ley establece una excepción al requisito previsto en el número 3.º 
de su artículo 3 en relación con los ingresos obtenidos en espectáculos deportivos por las 
federaciones deportivas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.

Por otro lado, la Ley regula el régimen tributario de las entidades benéficas de 
construcción constituidas al amparo del artículo 5 de la Ley de 15 de julio de 1954, de 
manera que estas entidades podrán optar por el régimen fiscal especial previsto en la 
presente Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos en su propia normativa 
reguladora, se encuentren debidamente inscritas en el registro correspondiente de la 
Administración central o autonómica, y cumplan el requisito establecido en el número 5.º del 
artículo 3 de esta Ley.

Por último, se regula, en aras de satisfacer las exigencias derivadas del principio de 
seguridad jurídica, el derecho, durante los primeros seis meses siguientes a su entrada en 
vigor, a formular consultas a la Administración tributaria sobre su aplicación cuya 
contestación tendrá carácter vinculante.

En relación con la exención de tributos locales, y al igual que la Ley 30/1994, se dispone 
la no aplicación de lo previsto en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y aclara que las remisiones normativas que en cualquier texto se hagan 
al Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
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a la Participación Privada en Actividades de Interés General, se entenderán hechas a esta 
Ley.

Las disposiciones transitorias de la Ley establecen la vigencia, durante los dos años 
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, de las exenciones en el Impuesto sobre 
Sociedades concedidas al amparo de la Ley 30/1994, así como la concesión de un plazo de 
un año para que las entidades ya existentes puedan cumplir los requisitos en relación con la 
retribución de los administradores en entidades mercantiles que hayan nombrado, y de dos 
años para que adapten sus estatutos al requisito relativo a la disolución.

La disposición derogatoria única de la Ley prevé la derogación, desde su entrada en 
vigor, de todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en ella.

Las disposiciones finales establecen una habilitación a la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para modificar el tipo de gravamen y las deducciones contenidos en 
esta Ley, a la vez que habilitan al Gobierno para dictar el oportuno desarrollo reglamentario y 
regulan su entrada en vigor.

TÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta Ley tiene por objeto regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 

definidas en la misma, en consideración a su función social, actividades y características.
De igual modo, tiene por objeto regular los incentivos fiscales al mecenazgo. A efectos 

de esta Ley, se entiende por mecenazgo la participación privada en la realización de 
actividades de interés general.

2. En lo no previsto en esta Ley se aplicarán las normas tributarias generales.
3. Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios 

forales de Concierto y Convenio Económico en vigor, respectivamente, en los Territorios 
Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra y sin perjuicio de lo dispuesto 
en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del 
ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española.

TÍTULO II
Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos

CAPÍTULO I
Normas generales

Artículo 2.  Entidades sin fines lucrativos.
Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta ley, siempre que cumplan 

los requisitos establecidos en el artículo siguiente:
a) Las fundaciones.
b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, 

de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de 
las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores.

d) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de 
ámbito autonómico integradas en aquellas, el Comité Olímpico Español y el Comité 
Paralímpico Español.

e) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren 
las letras anteriores.
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f) Las entidades no residentes en territorio español que operen en el mismo con 
establecimiento permanente y sean análogas a algunas de las previstas en las letras 
anteriores.

Quedarán excluidas aquellas entidades residentes en una jurisdicción no cooperativa, 
excepto que se trate de un Estado miembro de la Unión Europea y se acredite que su 
constitución y operativa responden a motivos económicos válidos.

g) Las entidades residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o de otros 
Estados integrantes del Espacio Económico Europeo con los que exista normativa sobre 
asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria en los términos 
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sea de aplicación, 
sin establecimiento permanente en territorio español, que sean análogas a alguna de las 
previstas en las letras anteriores.

Quedarán excluidas aquellas entidades residentes en una jurisdicción no cooperativa, 
excepto que se acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos 
válidos.

Artículo 3.  Requisitos de las entidades sin fines lucrativos.
Las entidades a que se refiere el artículo anterior, que cumplan los siguientes requisitos, 

serán consideradas, a efectos de esta Ley, como entidades sin fines lucrativos:
1.° Que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa 

de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, los de asistencia 
social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, 
laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción 
del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, de 
defensa de los animales, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por 
razones físicas, económicas o culturales, de promoción de los valores constitucionales y 
defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de fomento de la 
economía social, de desarrollo de la sociedad de la información, de investigación científica, 
desarrollo o innovación tecnológica y de transferencia de la misma hacia el tejido productivo 
como elemento impulsor de la productividad y competitividad empresarial.

2.° Que destinen, directa o indirectamente, a la realización de dichos fines al menos el 70 
por ciento de las siguientes rentas e ingresos:

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el 

cálculo de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes 
inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad 
específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes y 
derechos en los que concurra dicha circunstancia.

c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos 
realizados para la obtención de tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de 
tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos 
por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos 
financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, 
excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines 
estatutarios o del objeto de la entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se 
incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial en el 
momento de su constitución o en un momento posterior.

Las entidades sin fines lucrativos deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a 
incrementar la dotación patrimonial o las reservas.

El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del 
ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años 
siguientes al cierre de dicho ejercicio.

3.° Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas 
ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el importe 
neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las explotaciones 
económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no excede del 40 % de los 
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ingresos totales de la entidad, siempre que el desarrollo de estas explotaciones económicas 
no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de la competencia en relación con 
empresas que realicen la misma actividad.

A efectos de esta Ley, se considera que las entidades sin fines lucrativos desarrollan una 
explotación económica cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de 
producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios. El arrendamiento u otras formas de cesión 
de uso del patrimonio inmobiliario de la entidad no constituye, a estos efectos, explotación 
económica.

4.° Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de 
los órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de 
cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales de las actividades que se realicen 
por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las actividades de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, ni a las actividades de asistencia social o deportivas a que 
se refiere el artículo 20, apartado uno, en sus números 8.° y 13.°, respectivamente, de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, ni a las fundaciones cuya 
finalidad sea la conservación y restauración de bienes del Patrimonio Histórico Español que 
cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
o de la Ley de la respectiva Comunidad Autónoma que le sea de aplicación, en particular 
respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.

Lo dispuesto en el primer párrafo de este número no resultará de aplicación a las 
entidades a que se refiere la letra e) del artículo anterior.

5.° Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de 
gobierno sean gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos 
debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione, sin que las 
cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en la 
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas dietas 
exceptuadas de gravamen.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a las entidades a que se 
refiere la letra e) del artículo anterior y respetará el régimen específico establecido para 
aquellas asociaciones que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, hayan sido declaradas de utilidad pública.

No tendrán la consideración de remuneración de los cargos, los seguros de 
responsabilidad civil contratados por la entidad sin fines lucrativos en beneficio de los 
patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano del gobierno, siempre que solo 
cubran riesgos derivados del desempeño de tales cargos en la entidad.

Los patronos, representantes estatutarios y miembros del órgano de gobierno podrán 
percibir de la entidad retribuciones por la prestación de servicios, incluidos los prestados en 
el marco de una relación de carácter laboral, distintos de los que implica el desempeño de 
las funciones que les corresponden como miembros del Patronato u órgano de 
representación, siempre que se cumplan las condiciones previstas en las normas por las que 
se rige la entidad. Tales personas no podrán participar en los resultados económicos de la 
entidad, ni por sí mismas, ni a través de persona o entidad interpuesta.

Lo dispuesto en este número será de aplicación igualmente a los administradores que 
representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que participe, salvo que las 
retribuciones percibidas por la condición de administrador se reintegren a la entidad que 
representen.

En este caso, la retribución percibida por el administrador estará exenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, y no existirá obligación de practicar retención a 
cuenta de este impuesto.

6.° Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las 
entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos 
en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas de naturaleza 
no fundacional que persigan fines de interés general, y esta circunstancia esté expresamente 
contemplada en el negocio fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta, siendo 
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aplicable a dichas entidades sin fines lucrativos lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del 
artículo 97 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

En ningún caso tendrán la condición de entidades sin fines lucrativos, a efectos de esta 
Ley, aquellas entidades cuyo régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la 
reversión de su patrimonio al aportante del mismo o a sus herederos o legatarios, salvo que 
la reversión esté prevista en favor de alguna entidad beneficiaria del mecenazgo a los 
efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.

7.° Que estén inscritas en el registro correspondiente.
8.° Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen 

o, en su defecto, en el Código de Comercio y disposiciones complementarias.
9.° Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación 

específica. En ausencia de previsión legal específica, deberán rendir cuentas antes de 
transcurridos seis meses desde el cierre de su ejercicio ante el organismo público encargado 
del registro correspondiente.

10.° Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los 
ingresos y gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por categorías y por 
proyectos, así como el porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles.

Las entidades que estén obligadas en virtud de la normativa contable que les sea de 
aplicación a la elaboración anual de una memoria deberán incluir en dicha memoria la 
información a que se refiere este número.

Reglamentariamente, se establecerán el contenido de esta memoria económica, su 
plazo de presentación y el órgano ante el que debe presentarse.

Artículo 4.  Domicilio fiscal.
El domicilio fiscal de las entidades sin fines lucrativos será el del lugar de su domicilio 

estatutario, siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y 
dirección de la entidad. En otro caso, dicho domicilio será el lugar en que se realice dicha 
gestión y dirección.

Si no pudiera establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios 
anteriores, se considerará como tal el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado.

CAPÍTULO II
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Artículo 5.  Normativa aplicable.
En lo no previsto en este capítulo, serán de aplicación a las entidades sin fines lucrativos 

las normas del Impuesto sobre Sociedades.
No obstante, en el caso de entidades a que se refieren las letras f) y g) del artículo 2 de 

esta ley, se aplicará lo dispuesto en este capítulo y en el capítulo siguiente, entendiéndose 
hechas las referencias del Impuesto sobre Sociedades al Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. En lo no previsto en este capítulo, serán de aplicación las normas del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes.

Artículo 6.  Rentas exentas.
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas obtenidas por 

entidades sin fines lucrativos:
1.º Las derivadas de los siguientes ingresos:
a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, 

incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento 
de su constitución o en un momento posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud 
de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de esta Ley y en 
virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad.
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b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que 
no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación 
económica no exenta.

c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones 
económicas no exentas.

2.º Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los 
dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres.

3.º Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o 
derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad.

4.º Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se 
refiere el artículo siguiente.

5.º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a 
las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de 
los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 7.  Explotaciones económicas exentas.
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin 

fines lucrativos que procedan de las siguientes explotaciones económicas, siempre y cuando 
sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica:

1.° Las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de 
la acción social, así como los de asistencia social e inclusión social que se indican a 
continuación, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de aquellos, como son 
los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o transporte:

a) Protección de la infancia y de la juventud.
b) Asistencia a la tercera edad.
c) Asistencia a personas en riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos 

tratos.
d) Asistencia a personas con discapacidad, incluida la formación ocupacional, la 

inserción laboral y la explotación de granjas, talleres y centros especiales en los que 
desarrollen su trabajo.

e) Asistencia a minorías étnicas.
f) Asistencia a refugiados y asilados.
g) Asistencia a emigrantes, inmigrantes y transeúntes.
h) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.
i) Acción social comunitaria y familiar.
j) Asistencia a exreclusos.
k) Reinserción social y prevención de la delincuencia.
l) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.
m) Cooperación para el desarrollo.
n) Inclusión social de las personas a que se refieren los párrafos anteriores.
ñ) Acciones de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social.
2.° Las explotaciones económicas de prestación de servicios de hospitalización o 

asistencia sanitaria, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de los mismos, 
como son la entrega de medicamentos o los servicios accesorios de alimentación, 
alojamiento y transporte.

3.° Las explotaciones económicas de investigación, desarrollo e innovación, siempre y 
cuando se trate de actividades definidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

4.° Las explotaciones económicas de los bienes declarados de interés cultural conforme 
a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, así 
como de museos, bibliotecas, archivos y centros de documentación, siempre y cuando se 
cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto de los 
deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.

5.° Las explotaciones económicas consistentes en la organización de representaciones 
musicales, coreográficas, teatrales, cinematográficas o circenses.
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6.° Las explotaciones económicas de parques y otros espacios naturales protegidos de 
características similares.

7.° Las explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional, en todos los 
niveles y grados del sistema educativo, así como las de educación de altas capacidades, las 
de educación infantil hasta los tres años, incluida la guarda y custodia de niños hasta esa 
edad, las de educación especial, las de educación compensatoria y las de educación 
permanente y de adultos, cuando estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así 
como las explotaciones económicas de alimentación, alojamiento o transporte realizadas por 
centros docentes y colegios mayores pertenecientes a entidades sin fines lucrativos.

8.° Las explotaciones económicas consistentes en la organización de exposiciones, 
conferencias, coloquios, cursos o seminarios.

9.° Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de libros, 
revistas, folletos, material audiovisual y material multimedia.

10.° Las explotaciones económicas de prestación de servicios de carácter deportivo a 
personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, siempre que tales servicios 
estén directamente relacionados con dichas prácticas y con excepción de los servicios 
relacionados con espectáculos deportivos y de los prestados a deportistas profesionales.

11.° Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o 
complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas 
a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines lucrativos.

No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente 
auxiliar o complementario cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 
correspondiente al conjunto de ellas exceda del 20 % de los ingresos totales de la entidad.

12.° Las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales 
aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en conjunto 20.000 
euros.

Artículo 8.  Determinación de la base imponible.
1. En la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin fines 

lucrativos sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
2. No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los establecidos por la 

normativa general del Impuesto sobre Sociedades, los siguientes:
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas.
Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el 

porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones 
económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la entidad.

b) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no afectos a 
las explotaciones económicas sometidas a gravamen.

En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de 
actividades exentas, no resultarán deducibles las cantidades destinadas a la amortización en 
el porcentaje en que el elemento patrimonial se encuentre afecto a la realización de dicha 
actividad.

c) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los 
excedentes de explotaciones económicas no exentas.

Artículo 9.  Normas de valoración.
Los bienes y derechos integrantes del patrimonio resultante de la disolución de una 

entidad sin fines lucrativos que se transmitan a otra entidad sin fines lucrativos, en aplicación 
de lo previsto en el número 6.º del artículo 3 de esta Ley, se valorarán en la adquirente, a 
efectos fiscales, por los mismos valores que tenían en la entidad disuelta antes de realizarse 
la transmisión, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición por parte de la entidad 
disuelta.

Artículo 10.  Tipo de gravamen.
La base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de explotaciones 

económicas no exentas será gravada al tipo del 10 por 100.
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Artículo 11.  Obligaciones contables.
Las entidades sin fines lucrativos que obtengan rentas de explotaciones económicas no 

exentas del Impuesto sobre Sociedades tendrán las obligaciones contables previstas en las 
normas reguladoras de dicho impuesto. La contabilidad de estas entidades se llevará de tal 
forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a las explotaciones 
económicas no exentas.

Artículo 12.  Rentas no sujetas a retención.
Las rentas exentas en virtud de esta Ley no estarán sometidas a retención ni ingreso a 

cuenta.
Reglamentariamente, se determinará el procedimiento de acreditación de las entidades 

sin fines lucrativos a efectos de la exclusión de la obligación de retener.

Artículo 13.  Obligación de declarar.
Las entidades que opten por el régimen fiscal establecido en este Título estarán 

obligadas a declarar por el Impuesto sobre Sociedades la totalidad de sus rentas, exentas y 
no exentas.

Artículo 14.  Aplicación del régimen fiscal especial.
1. Las entidades sin fines lucrativos podrán acogerse al régimen fiscal especial 

establecido en este Título en el plazo y en la forma que reglamentariamente se establezca.
Ejercitada la opción, la entidad quedará vinculada a este régimen de forma indefinida 

durante los períodos impositivos siguientes, en tanto se cumplan los requisitos del artículo 3 
de esta Ley y mientras no se renuncie a su aplicación en la forma que reglamentariamente 
se establezca.

2. La aplicación del régimen fiscal especial estará condicionada al cumplimiento de los 
requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser probados por la 
entidad.

3. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 de esta Ley 
determinará para la entidad la obligación de ingresar la totalidad de las cuotas 
correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento por el Impuesto sobre 
Sociedades, los tributos locales y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, de acuerdo con la normativa reguladora de estos tributos, junto 
con los intereses de demora que procedan.

La obligación establecida en este apartado se referirá a las cuotas correspondientes al 
ejercicio en que se obtuvieron los resultados e ingresos no aplicados correctamente, cuando 
se trate del requisito establecido en el número 2.º del artículo 3 de esta Ley, y a las cuotas 
correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento y a los cuatro anteriores, 
cuando se trate del establecido en el número 6.º del mismo artículo, sin perjuicio de las 
sanciones que, en su caso, procedan.

CAPÍTULO III
Tributos locales

Artículo 15.  Tributos locales.
1. Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean 

titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las 
entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas 
del Impuesto sobre Sociedades.

2. Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas por las explotaciones económicas a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. No 
obstante, dichas entidades deberán presentar declaración de alta en la matrícula de este 
impuesto y declaración de baja en caso de cese en la actividad.
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3. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes cuando la obligación legal de satisfacer 
dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos.

En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una 
entidad sin fines lucrativos, la exención en el referido impuesto estará condicionada a que 
tales terrenos cumplan, en el momento del devengo del impuesto y con independencia del 
destino al que los adscriba el adquirente, los requisitos establecidos para aplicar la exención 
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

4. La aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará condicionada a que 
las entidades sin fines lucrativos comuniquen al ayuntamiento correspondiente el ejercicio de 
la opción regulada en el apartado 1 del artículo anterior y al cumplimiento de los requisitos y 
supuestos relativos al régimen fiscal especial regulado en este Título.

5. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las exenciones previstas en 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

TÍTULO III
Incentivos fiscales al mecenazgo

CAPÍTULO I
Entidades beneficiarias

Artículo 16.  Entidades beneficiarias del mecenazgo.
Los incentivos fiscales previstos en este Título serán aplicables a los donativos, 

donaciones y aportaciones que, cumpliendo los requisitos establecidos en este Título, se 
hagan en favor de las siguientes entidades:

a) Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal 
establecido en el Título II de esta Ley.

b) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los 
Organismos autónomos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

c) Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las mismas.
d) El Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull y las demás instituciones con fines 

análogos de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia.
e) Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la Administración General 

del Estado.

CAPÍTULO II
Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones

Artículo 17.  Donativos, donaciones y aportaciones deducibles.
1. Darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes 

donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples, realizados en favor de 
las entidades a las que se refiere el artículo anterior:

a) Donativos y donaciones dinerarias, de bienes o de derechos.
b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a percibir 

una prestación presente o futura.
c) La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores, 

realizada sin contraprestación.
d) Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, 

que estén inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural o incluidos en el 
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Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español.

e) Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad garantizada en favor de 
entidades que persigan entre sus fines la realización de actividades museísticas y el fomento 
y difusión del patrimonio histórico artístico.

f) La cesión de uso de un bien mueble o inmueble, por un tiempo determinado, realizada 
sin contraprestación.

2. También darán derecho a deducción los donativos, donaciones y aportaciones aun 
cuando el donante o aportante pudiera recibir bienes o servicios, entregados o prestados por 
el donatario o beneficiario, de carácter simbólico, siempre y cuando el valor de los bienes o 
servicios recibidos no represente más del 15 % del valor del donativo, donación o aportación 
y, en todo caso, no supere el importe de 25.000 euros.

3. En el caso de revocación de la donación por alguno de los supuestos contemplados 
en el Código Civil, el donante ingresará, en el período impositivo en el que dicha revocación 
se produzca, las cuotas correspondientes a las deducciones aplicadas, sin perjuicio de los 
intereses de demora que procedan.

Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará en los supuestos a los que se refiere el 
apartado 2 del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.

Artículo 18.  Base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones.
1. La base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones realizados en 

favor de las entidades a las que se refiere el artículo 16 será:
a) En los donativos dinerarios, su importe.
b) En los donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que tuviesen 

en el momento de la transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las 
normas del Impuesto sobre el Patrimonio.

c) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles, el importe 
anual que resulte de aplicar, en cada uno de los períodos impositivos de duración del 
usufructo, el 2 % al valor catastral, determinándose proporcionalmente al número de días 
que corresponda en cada período impositivo.

d) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre valores, el importe anual de 
los dividendos o intereses percibidos por el usufructuario en cada uno de los períodos 
impositivos de duración del usufructo.

e) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre otros bienes y derechos, el 
importe anual resultante de aplicar el interés legal del dinero de cada ejercicio al valor del 
usufructo determinado en el momento de su constitución conforme a las normas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

f) En los donativos o donaciones de obras de arte de calidad garantizada y de los bienes 
que formen parte del Patrimonio Histórico Español a que se refieren las letras c) y d) del 
apartado 1 del artículo 17 de esta Ley, la valoración efectuada por la Junta de Calificación, 
Valoración y Exportación. En el caso de los bienes culturales que no formen parte del 
Patrimonio Histórico Español, la Junta valorará, asimismo, la suficiencia de la calidad de la 
obra.

g) En la cesión de uso de un bien mueble o inmueble a que se refiere la letra f) del 
apartado 1 del artículo 17, el importe de los gastos soportados por el cedente en relación con 
tales bienes durante el periodo de cesión, siempre que tuvieran la consideración de gastos 
fiscalmente deducibles de haberse cedido de forma onerosa y sean distintos de tributos y de 
los intereses de los capitales ajenos y demás gastos de financiación, y estén debidamente 
contabilizados cuando el cedente esté obligado a llevar contabilidad de acuerdo con el 
Código de Comercio o legislación equivalente.

2. El valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior tendrá como 
límite máximo el valor normal en el mercado del bien o derecho transmitido en el momento 
de su transmisión.
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Artículo 19.  Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán 

derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción 
correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a 
deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, la siguiente escala:

Base de deducción Importe hasta Porcentaje de deducción
250 euros. 80
Resto base de deducción. 40

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, 
donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad, siendo 
el importe del donativo, donación o aportación de este ejercicio y el del período impositivo 
anterior, igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio inmediato anterior, el 
porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad 
que exceda de 250 euros, será el 45 por ciento.

2. La base de esta deducción se computará a efectos del límite previsto en el apartado 1 
del artículo 69 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Artículo 20.  Deducción de la cuota del Impuesto sobre Sociedades.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la 

cuota íntegra, minorada en las deducciones y bonificaciones previstas en los Capítulos II, III 
y IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 
40 % de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 18. Las 
cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las 
liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y 
sucesivos.

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, 
donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad, siendo 
el importe del donativo, donación o aportación de este período impositivo y el del período 
impositivo anterior, por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período 
impositivo inmediato anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción 
en favor de esa misma entidad será el 50 %.

2. La base de esta deducción no podrá exceder del 15 % de la base imponible del 
período impositivo. Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en los 
períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.

Artículo 21.  Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en 

territorio español sin establecimiento permanente podrán aplicar la deducción establecida en 
el apartado 1 del artículo 19 de esta Ley en las declaraciones que por dicho impuesto 
presenten por hechos imponibles acaecidos en el plazo de un año desde la fecha del 
donativo, donación o aportación. La base de esta deducción no podrá exceder del 15 % de la 
base imponible del conjunto de las declaraciones presentadas en ese plazo.

2. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en 
territorio español mediante establecimiento permanente podrán aplicar la deducción 
establecida en el artículo anterior.

Artículo 22.  Actividades prioritarias de mecenazgo.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer una relación de 

actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general citados en 
el número 1.º del artículo 3 de esta Ley, así como las entidades beneficiarias, de acuerdo 
con su artículo 16.
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En relación con dichas actividades y entidades, la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado podrá elevar en cinco puntos porcentuales, como máximo, los porcentajes y límites 
de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley.

Artículo 23.  Exención de las rentas derivadas de donativos, donaciones y aportaciones.
1. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto 

sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que grave la renta del 
donante o aportante las ganancias patrimoniales y las rentas positivas que se pongan de 
manifiesto con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que se refiere el 
artículo 17 de esta Ley.

2. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana los incrementos que se pongan de manifiesto en las transmisiones de 
terrenos, o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, realizadas con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que se 
refiere el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 24.  Justificación de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles.
1. La efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles se justificará 

mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria, con los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente.

2. La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración tributaria, en la forma y en 
los plazos que se establezcan reglamentariamente, la información sobre las certificaciones 
expedidas.

3. La certificación a la que se hace referencia en los apartados anteriores deberá 
contener, al menos, los siguientes extremos:

a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y 
de la entidad donataria.

b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas 
en el artículo 16 de esta Ley.

c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien 

donado cuando no se trate de donativos en dinero.
e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su 

finalidad específica.
f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido 

en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.

CAPÍTULO III
Régimen fiscal de otras formas de mecenazgo

Artículo 25.  Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general.
1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés 

general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere 
el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que 
efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, ya sea dineraria, en 
especie o consista en una prestación de servicios realizada en el ejercicio de la actividad 
económica propia del colaborador, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier 
medio, la participación del colaborador en dichas actividades. Esta difusión podrá ser 
realizada, asimismo, por el colaborador.

La difusión a que se refiere el párrafo anterior, en el marco de los convenios de 
colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios.

2. Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos 
deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad 
colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los contribuyentes que 
operen en territorio español mediante establecimiento permanente o el rendimiento neto de 
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la actividad económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Las rentas positivas que, en su caso, pudieran ponerse de manifiesto con ocasión de las 
ayudas económicas a que se refiere el apartado 1 de este artículo estarán exentas de los 
impuestos que graven la renta del colaborador.

3. El régimen fiscal aplicable a las ayudas económicas en cumplimiento de estos 
convenios de colaboración será incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en 
esta Ley.

Artículo 26.  Gastos en actividades de interés general.
1. Para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los contribuyentes que operen en territorio 
español mediante establecimiento permanente o del rendimiento neto de la actividad 
económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán la consideración de deducibles los gastos 
realizados para los fines de interés general a que se refiere el número 1.º del artículo 3 de 
esta Ley.

2. La deducción de los gastos en actividades de interés general a que se refiere el 
apartado anterior será incompatible con los demás incentivos fiscales previstos en esta Ley.

Artículo 27.  Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.
1. Son programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público el conjunto 

de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar 
el adecuado desarrollo de los acontecimientos que, en su caso, se determinen por Ley.

2. La Ley que apruebe cada uno de estos programas regulará, al menos, los siguientes 
extremos:

a) La duración del programa, que podrá ser de hasta tres años.
b) La creación de un consorcio o la designación de un órgano administrativo que se 

encargue de la ejecución del programa y que certifique la adecuación de los gastos e 
inversiones realizadas a los objetivos y planes del mismo.

En dicho consorcio u órgano estarán representadas, necesariamente, las 
Administraciones públicas interesadas en el acontecimiento y, en todo caso, el Ministerio de 
Hacienda.

Para la emisión de la certificación será necesario el voto favorable de la representación 
del Ministerio de Hacienda.

c) Las líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar en apoyo del 
acontecimiento, sin perjuicio de su desarrollo posterior por el consorcio o por el órgano 
administrativo correspondiente en planes y programas de actividades específicas.

d) Los beneficios fiscales aplicables a las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior, 
dentro de los límites del apartado siguiente.

3. Los beneficios fiscales establecidos en cada programa serán, como máximo, los 
siguientes:

Primero.-Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas en 
régimen de estimación directa y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente podrán 
deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 por 100 de los gastos que, en cumplimiento de 
los planes y programas de actividades establecidos por el consorcio o por el órgano 
administrativo correspondiente, realicen en la propaganda y publicidad de proyección 
plurianual que sirvan directamente para la promoción del respectivo acontecimiento.

El importe de esta deducción no puede exceder del 90 por 100 de las donaciones 
efectuadas al consorcio, entidades de titularidad pública o entidades a que se refiere el 
artículo 2 de esta Ley, encargadas de la realización de programas y actividades relacionadas 
con el acontecimiento. De aplicarse esta deducción, dichas donaciones no podrán acogerse 
a cualquiera de los incentivos fiscales previstos en esta Ley.
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Cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación 
del acontecimiento, la base de la deducción será el importe total del gasto realizado. En caso 
contrario, la base de la deducción será el 25 por 100 de dicho gasto.

Esta deducción se computará conjuntamente con las reguladas en el Capítulo IV del 
Título VI del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, a los efectos establecidos en el artículo 44 del 
mismo.

Segundo. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes que operen en territorio español mediante establecimiento 
permanente tendrán derecho a las deducciones previstas, respectivamente, en los artículos 
19, 20 y 21 de esta Ley, por las donaciones y aportaciones que realicen a favor del consorcio 
que, en su caso, se cree con arreglo a lo establecido en el apartado anterior.

El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo 22 de esta Ley será de 
aplicación a los programas y actividades relacionados con el acontecimiento, siempre que 
sean aprobados por el consorcio u órgano administrativo encargado de su ejecución y se 
realicen por las entidades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley o por el citado consorcio, 
elevándose en cinco puntos porcentuales los porcentajes y límites de las deducciones 
establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley.

Tercero. Las transmisiones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota cuando 
los bienes y derechos adquiridos se destinen, directa y exclusivamente, por el sujeto pasivo 
a la realización de inversiones con derecho a deducción a que se refiere el punto primero de 
este apartado.

Cuarto. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas tendrán una 
bonificación del 95 por 100 en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de 
carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la 
celebración del respectivo acontecimiento y que se enmarquen en los planes y programas de 
actividades elaborados por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente.

Quinto. Las empresas o entidades que desarrollen los objetivos del respectivo programa 
tendrán una bonificación del 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales que puedan 
recaer sobre las operaciones relacionadas exclusivamente con el desarrollo de dicho 
programa.

Sexto. A los efectos previstos en los números anteriores no será de aplicación lo 
dispuesto en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

4. La Administración tributaria comprobará la concurrencia de las circunstancias o 
requisitos necesarios para la aplicación de los beneficios fiscales, practicando, en su caso, la 
regularización que resulte procedente.

5. Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento para la aplicación de los 
beneficios fiscales previstos en los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional 
interés público.

Disposición adicional primera.  Modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.

1. Se añade un nuevo párrafo j) al apartado 2 del artículo 14 de la Ley 40/1998, de 9 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, 
que queda redactado en los siguientes términos:

«j) Las ayudas públicas otorgadas por las Administraciones competentes a los 
titulares de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español inscritos en el 
Registro general de bienes de interés cultural a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español, y destinadas exclusivamente a su 
conservación o rehabilitación, podrán imputarse por cuartas partes en el período 
impositivo en que se obtengan y en los tres siguientes, siempre que se cumplan las 
exigencias establecidas en dicha Ley, en particular respecto de los deberes de visita 
y exposición pública de dichos bienes.»
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2. Se modifica el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, que queda 
redactado en los siguientes términos:

«3. Deducciones por donativos.
Los contribuyentes podrán aplicar, en este concepto:
a) Las deducciones previstas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
b) El 10 por 100 de las cantidades donadas a las fundaciones legalmente 

reconocidas que rindan cuentas al órgano del protectorado correspondiente, así 
como a las asociaciones declaradas de utilidad pública, no comprendidas en el 
párrafo anterior.»

3. Se modifica el apartado 5 del artículo 55 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, que queda 
redactado en los siguientes términos:

«5. Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio 
Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio 
Mundial.

Los contribuyentes tendrán derecho a una deducción en la cuota del 15 por 100 
del importe de las inversiones o gastos que realicen para:

a) La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada fuera del 
territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que los 
bienes permanezcan en él y dentro del patrimonio del titular durante al menos tres 
años.

La base de esta deducción será la valoración efectuada por la Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación.

b) La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes 
de su propiedad que estén declarados de interés cultural conforme a la normativa del 
Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, siempre y cuando 
se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto de 
los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.

c) La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y 
fachadas, así como la mejora de infraestructuras de su propiedad situados en el 
entorno que sea objeto de protección de las ciudades españolas o de los conjuntos 
arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y de los bienes declarados 
Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.»

Disposición adicional segunda.  Modificación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.

1. Se modifica el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, que quedará redactado en los siguientes términos:

«2. Estarán parcialmente exentas del impuesto, en los términos previstos en el 
Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades e 
instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación dicho Título.»

2. Se modifica el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, que quedará redactado en los siguientes términos:

«2. Tributarán al tipo del 25 por 100:
a) Las mutuas de seguros generales, las mutualidades de previsión social y las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social que cumplan los requisitos establecidos por su normativa reguladora.

b) Las sociedades de garantía recíproca y las sociedades de reafianzamiento 
reguladas en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las 
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Sociedades de Garantía Recíproca, inscritas en el registro especial del Banco de 
España.

c) Las sociedades cooperativas de crédito y cajas rurales, excepto por lo que se 
refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo general.

d) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras 
oficiales, los sindicatos de trabajadores y los partidos políticos.

e) Las entidades sin fines lucrativos a las que no sea de aplicación el régimen 
fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

f) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo 22 de 
la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversión y Reindustrialización.

g) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.»
3. Se modifica el apartado 4 del artículo 26 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 

Impuesto sobre Sociedades, que quedará redactado en los siguientes términos:
«4. Tributarán al 10 por 100 las entidades a las que sea de aplicación el régimen 

fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.»

4. Se modifican la rúbrica del artículo 35 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, y el apartado 1 de dicho artículo, que quedan redactados en los 
siguientes términos:

«Artículo 35.  Deducción por actuaciones para la protección y difusión del 
Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados 
Patrimonio Mundial, así como por inversiones en producciones cinematográficas y en 
edición de libros.

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a una 
deducción en la cuota íntegra del 15 por 100 del importe de las inversiones o gastos 
que realicen para:

a) La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada fuera del 
territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que los 
bienes permanezcan en él y dentro del patrimonio del titular durante al menos tres 
años.

La base de esta deducción será la valoración efectuada por la Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación.

b) La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes 
de su propiedad que estén declarados de interés cultural conforme a la normativa del 
Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, siempre y cuando 
se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto de 
los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.

c) La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y 
fachadas, así como la mejora de infraestructuras de su propiedad situados en el 
entorno que sea objeto de protección de las ciudades españolas o de los conjuntos 
arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y de los bienes declarados 
Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.»

5. Se modifica el artículo 134 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 134.  Rentas exentas.
1. Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades que se citan 

en el artículo anterior:
a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto 

social o finalidad específica.
A efectos de la aplicación de este régimen a la Entidad de Derecho Público 

Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias se considerará que no proceden 
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de la realización de explotaciones económicas los ingresos de naturaleza tributaria y 
los procedentes del ejercicio de la potestad sancionadora y de la actividad 
administrativa realizadas por las Autoridades Portuarias, así como los procedentes 
de la actividad de coordinación y control de eficiencia del sistema portuario realizada 
por el Ente Público Puertos del Estado.

b) Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre 
que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad 
específica.

c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos 
a la realización del objeto o finalidad específica cuando el total producto obtenido se 
destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o finalidad específica.

Las nuevas inversiones deberán realizarse dentro del plazo comprendido entre el 
año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial 
y los tres años posteriores y mantenerse en el patrimonio de la entidad durante siete 
años, excepto que su vida útil conforme al método de amortización, de los admitidos 
en el artículo 11.1 de esta Ley, que se aplique fuere inferior.

En caso de no realizarse la inversión dentro del plazo señalado, la parte de cuota 
íntegra correspondiente a la renta obtenida se ingresará, además de los intereses de 
demora, conjuntamente con la cuota correspondiente al período impositivo en que 
venció aquél.

La transmisión de dichos elementos antes del término del mencionado plazo 
determinará la integración en la base imponible de la parte de renta no gravada, 
salvo que el importe obtenido sea objeto de una nueva reinversión.

2. La exención a que se refiere el apartado anterior no alcanzará a los 
rendimientos de explotaciones económicas, ni a las rentas derivadas del patrimonio, 
ni a las rentas obtenidas en transmisiones, distintas de las señaladas en él.

3. Se considerarán rendimientos de una explotación económica todos aquellos 
que procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de 
estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia 
de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la 
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.»

6. Se modifica el artículo 135 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 135.  Determinación de la base imponible.
1. La base imponible se determinará aplicando las normas previstas en el Título 

IV de esta Ley.
2. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles, además de los 

establecidos en el artículo 14 de esta Ley, los siguientes:
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos 

parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el porcentaje 
que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas 
no exentas respecto de los ingresos totales de la entidad.

b) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los 
que se destinen al sostenimiento de las actividades exentas a que se refiere el 
párrafo a) del apartado 1 del artículo anterior.»

7. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 139 de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Los sujetos pasivos de este impuesto deberán llevar su contabilidad de 
acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas 
por las que se rigen.

En todo caso, los sujetos pasivos a que se refiere el Título VIII, capítulo XV, de 
esta Ley llevarán su contabilidad de tal forma que permita identificar los ingresos y 
gastos correspondientes a las rentas y explotaciones económicas no exentas.»
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Disposición adicional tercera.  Modificación del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se modifica la letra A) del artículo 45.I del texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que quedará redactado en los siguientes términos:

«I. A) Estarán exentos del impuesto:
a) El Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus 

establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines 
científicos.

Esta exención será igualmente aplicable a aquellas entidades cuyo régimen fiscal 
haya sido equiparado por una Ley al del Estado o al de las Administraciones públicas 
citadas.

b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 
49/2002, de..., de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial en la 
forma prevista en el artículo 14 de dicha Ley.

A la autoliquidación en que se aplique la exención se acompañará la 
documentación que acredite el derecho a la exención.

c) Las cajas de ahorro, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra 
social.

d) La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que 
tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español.

e) El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así 
como las instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a 
los de la Real Academia Española.

f) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
g) La Obra Pía de los Santos Lugares.»

Disposición adicional cuarta.  Régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico de las Comunidades Autónomas.

El régimen establecido en esta Ley referente a los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español, inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural o incluidos en 
el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, se aplicará a los bienes culturales declarados o inscritos por las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con lo establecido en sus normas reguladoras.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley y en el artículo 73 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la valoración de tales bienes por 
las Comunidades Autónomas se realizará por sus órganos competentes según las 
respectivas normas reguladoras. Asimismo, la valoración se realizará por los mismos 
órganos cuando la donataria sea una Comunidad Autónoma.

Disposición adicional quinta.  Régimen tributario de la Cruz Roja Española y de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles.

El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de 
aplicación a la Cruz Roja Española y a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, 
siempre que cumplan el requisito establecido en el penúltimo párrafo del número 5.º del 
artículo 3 de esta Ley, conservando su vigencia las exenciones concedidas con anterioridad 
a su entrada en vigor.

Estas entidades serán consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los 
efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.

Tendrá la consideración de explotación económica exenta, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 7 de esta Ley, la comercialización por la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles de cualquier tipo de juego autorizado por el Gobierno de la Nación, de 
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conformidad con el régimen jurídico previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Disposición adicional sexta.  Régimen tributario de la Obra Pía de los Santos Lugares.
El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de 

aplicación a la Obra Pía de los Santos Lugares, siempre que cumpla el requisito establecido 
en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley.

La Obra Pía será considerada como entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos 
previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.

Disposición adicional séptima.  Régimen tributario de los consorcios Casa de América, 
Casa de Asia, "Institut Europeu de la Mediterrània" y el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Los consorcios Casa de América, Casa de Asia, "Institut Europeu de la Casa de la 
Mediterrània" y el Museo Nacional de Arte de Cataluña serán considerados entidades 
beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos 
inclusive, de esta ley.

Disposición adicional octava.  Fundaciones de entidades religiosas.
Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con 

la Iglesia Católica y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con 
las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como en las normas dictadas para su 
aplicación, para las fundaciones propias de estas entidades, que podrán optar por el régimen 
fiscal establecido en los artículos 5 a 25 de esta Ley, siempre que en este último caso 
presenten la certificación de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, y cumplan 
el requisito establecido en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley.

Disposición adicional novena.  Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras iglesias, 
confesiones y comunidades religiosas.

1. El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de 
aplicación a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que 
tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, sin perjuicio de lo 
establecido en los acuerdos a que se refiere la disposición adicional anterior.

2. El régimen previsto en esta Ley será también de aplicación a las asociaciones y 
entidades religiosas comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos 
suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, así como a las entidades contempladas en 
el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el 
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España; en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la 
que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades 
Israelitas de España, y en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 26/1992, de 10 de 
noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión 
Islámica de España, siempre que estas entidades cumplan los requisitos exigidos por esta 
Ley a las entidades sin fines lucrativos para la aplicación de dicho régimen.

3. Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo 
sobre Asuntos Económicos entre el Estado español y la Santa Sede, y las igualmente 
existentes en los acuerdos de cooperación del Estado español con otras iglesias, 
confesiones y comunidades religiosas, serán consideradas entidades beneficiarias del 
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.

Disposición adicional décima.  Régimen tributario del Instituto de España y las Reales 
Academias integradas en el mismo, así como de las instituciones de las Comunidades 
Autónomas que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española.

Las exenciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley serán de aplicación al Instituto 
de España y a las Reales Academias integradas en el mismo, así como a las instituciones de 
las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la 
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Real Academia Española. Estas entidades serán consideradas entidades beneficiarias del 
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.

Disposición adicional decimoprimera.  Obra social de las cajas de ahorro.
Las entidades sin fines lucrativos podrán destinar el patrimonio resultante de su 

disolución a la obra social de las cajas de ahorro, siempre que así esté expresamente 
contemplado en el negocio fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta, no siendo 
de aplicación en este supuesto el número 6.º del artículo 3.

Disposición adicional decimosegunda.  Federaciones deportivas, Comité Olímpico 
Español y Comité Paralímpico Español.

1. Los ingresos de los espectáculos deportivos obtenidos por las entidades relacionadas 
en el párrafo e) del artículo 2 de esta Ley no se incluirán en el cómputo del 40 por 100 de los 
ingresos de explotaciones económicas no exentas a que se refiere el requisito del número 
3.º de su artículo 3.

2. Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las entidades 
relacionadas en el párrafo e) del artículo 2 de esta Ley que procedan de la celebración, 
retransmisión o difusión por cualquier medio de las competiciones amistosas u oficiales en 
las que participen las selecciones nacionales o autonómicas, siempre que la organización de 
dichas competiciones sea de su exclusiva competencia.

Disposición adicional decimotercera.  Régimen tributario de las entidades benéficas de 
construcción.

Las entidades benéficas de construcción constituidas al amparo del artículo 5 de la Ley 
de 15 de julio de 1954 podrán optar por el régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos 
inclusive, de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa 
propia reguladora de estas entidades, se encuentren debidamente inscritas en el registro 
correspondiente de la Administración central o autonómica, y cumplan el requisito 
establecido en el número 5.º del artículo 3 de esta Ley. No se aplicará a estas entidades lo 
previsto en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.

Disposición adicional decimocuarta.  Consultas vinculantes.
Durante los primeros seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley podrán 

formularse a la Administración tributaria consultas sobre la aplicación de la Ley, cuya 
contestación tendrá carácter vinculante, en los términos siguientes:

Primero. Las consultas podrán plantearse exclusivamente por las federaciones y 
asociaciones de las entidades a que se refiere el párrafo f) del artículo 2 de esta Ley, por las 
Federaciones deportivas españolas y por las Conferencias, Comisiones y Secretarías que 
representen, respectivamente, a las entidades a que se refiere la disposición adicional 
novena de esta Ley, referidas a cuestiones que afecten a sus miembros o asociados.

Segundo. Las contestaciones de la Administración tributaria a las consultas que se 
formulen en los términos anteriores se comunicarán a la entidad consultante y se publicarán 
en el «Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda».

Tercero. La presentación, tramitación y contestación de estas consultas, así como los 
efectos de su contestación, se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 404/1997, de 21 
de marzo, por el que se establece el régimen aplicable a las consultas cuya contestación 
deba tener carácter vinculante para la Administración tributaria.

Disposición adicional decimoquinta.  Ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio 
Mundial por la Unesco situados en España.

A los efectos de las deducciones previstas en las disposiciones adicionales primera y 
segunda de esta Ley, se relacionan en el anexo de la presente Ley las ciudades españolas y 
los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y los bienes 
declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 42  Ley de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo

– 519 –



Disposición adicional decimosexta.  Haciendas locales.
A efectos de lo establecido en esta Ley, no será de aplicación lo dispuesto en el primer 

párrafo del apartado 2 del artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales.

Disposición adicional decimoséptima.  Remisiones normativas.
Las remisiones normativas realizadas al Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 

de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés 
General, se entenderán hechas a los preceptos de esta Ley.

Disposición adicional decimoctava.  Régimen tributario del Museo Nacional del Prado.
El Museo Nacional del Prado será considerado entidad beneficiaria del mecenazgo a los 

efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta ley.

Disposición adicional decimonovena.  Régimen tributario del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía será considerado entidad beneficiaria del 
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta ley.

Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de las exenciones concedidas al 
amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a 
la Participación Privada en Actividades de Interés General.

Las exenciones concedidas a las entidades a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley, 
al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, mantendrán su vigencia 
durante un período de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio de los administradores de 
sociedades mercantiles nombrados por entidades sin fines lucrativos.

Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta Ley 
que opten por aplicar el régimen fiscal especial previsto en su Título II dispondrán del plazo 
de un año desde dicha entrada en vigor para dar cumplimiento al requisito establecido en el 
último párrafo del número 5.º de su artículo 3, en relación con los administradores que estas 
entidades hayan nombrado en las sociedades mercantiles en que participen.

Disposición transitoria tercera.  Adaptación de los estatutos.
Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes de la entrada en vigor de esta Ley 

que opten por aplicar el régimen fiscal especial previsto en su Título II dispondrán de un 
plazo de dos años desde dicha entrada en vigor para adaptar sus estatutos a lo establecido 
en el número 6.º de su artículo 3.

Disposición transitoria cuarta.  Porcentajes de deducción en la cuota del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.

Durante el período impositivo 2015 el porcentaje de deducción para bases de deducción 
de hasta 150 euros a que se refiere el apartado 1 del artículo 19 de esta Ley, será del 50 por 
ciento, y el aplicable al resto de la base de la deducción, el 27,5 por ciento. Cuando resulte 
de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de dicho apartado, el porcentaje de deducción 
a aplicar será el 32,5 por ciento.

En los períodos impositivos que se inicien en el año 2015, el porcentaje de deducción a 
que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 20 de esta Ley, será del 37,5 
por ciento.
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Disposición derogatoria única.  
A la entrada en vigor de esta Ley quedarán derogadas todas las disposiciones que se 

opongan a lo establecido en la misma y, en particular, el Título II y las disposiciones 
adicionales cuarta a séptima, novena a duodécima y decimoquinta y decimosexta de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación 
Privada en Actividades de Interés General.

Disposición final primera.  Habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 134.7 de la Constitución Española, podrá:
a) Modificar el tipo de gravamen de las entidades sin fines lucrativos.
b) Modificar los porcentajes de deducción y los límites cuantitativos para su aplicación 

previstos en esta Ley.
c) Determinar los acontecimientos de excepcional interés público y regular los extremos 

a que se refiere el apartado 2 del artículo 27 de esta Ley.

Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 

ejecución de esta Ley.

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

Estado».
Las disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles y al Impuesto sobre Actividades Económicas surtirán efectos sólo para los 
períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley.

ANEXO
Ciudades y conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y bienes 

declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España:
Parque y Palacio Güell y Casa Milà, Barcelona.
Monasterio y Sitio de El Escorial, Madrid.
Catedral de Burgos.
Alhambra, Generalife y Albaicín, Granada.
Centro histórico de Córdoba.
Monumentos de Oviedo y del reino de Asturias.
Cuevas de Altamira.
Ciudad vieja de Segovia y su Acueducto.
Ciudad vieja de Santiago de Compostela.
Ciudad vieja de Ávila e iglesias extramuros.
Arquitectura mudéjar de Aragón.
Parque nacional de Garajonay.
Ciudad vieja de Cáceres.
Ciudad histórica de Toledo.
Catedral, Alcázar y Archivo de Indias, Sevilla.
Ciudad vieja de Salamanca.
Monasterio de Poblet.
Conjunto arqueológico de Mérida.
El Monasterio Real de Santa María de Guadalupe.
El Camino de Santiago de Compostela.
Parque Nacional de Doñana.
Ciudad histórica fortificada de Cuenca.
La Lonja de la Seda de Valencia.
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Palau de la música catalana y Hospital de San Pau, Barcelona.
Las Médulas.
Monasterios de San Millán de Yuso y de Suso.
Arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica.
Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares.
Ibiza, biodiversidad y cultura.
San Cristóbal de La Laguna.
Sitio arqueológico de Atapuerca.
Palmeral de Elche.
Iglesias románicas catalanas del valle del Boí.
Muralla romana de Lugo.
Conjunto arqueológico de Tarragona.
Paisaje cultural de Aranjuez.
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§ 43

Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo

Ministerio de Hacienda
«BOE» núm. 254, de 23 de octubre de 2003

Última modificación: 28 de diciembre de 2012
Referencia: BOE-A-2003-19571

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ha establecido el nuevo régimen fiscal 
para las entidades sin fines lucrativos que flexibiliza los requisitos para acogerse a los 
incentivos fiscales que establece y dota de seguridad jurídica suficiente a tales entidades en 
el desarrollo de las actividades que realizan en cumplimiento de los fines de interés general 
que persiguen.

La ley establece también el conjunto de incentivos que son aplicables a la actividad de 
mecenazgo realizada por particulares y empresas.

El desarrollo reglamentario llevado a cabo por este real decreto permitirá la aplicación de 
esos incentivos con la prontitud requerida por la propia ley, que ha previsto el ejercicio de 
una opción para acogerse al nuevo régimen fiscal especial por parte de las entidades.

Este real decreto se estructura en un artículo, una disposición derogatoria y cuatro 
disposiciones finales.

El artículo único aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

El reglamento consta de tres capítulos, con doce artículos, así como de una disposición 
adicional y una disposición transitoria.

El primero de los capítulos se dedica a la regulación del procedimiento previsto para la 
aplicación del régimen fiscal especial por las entidades sin fines lucrativos que cumplan los 
requisitos previstos en la ley, de los requisitos de la memoria económica que han de elaborar 
dichas entidades y de la acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o 
ingresar a cuenta sobre las rentas que están exentas de tributación.

El segundo capítulo regula el procedimiento para la justificación de los donativos, 
donaciones y aportaciones deducibles por los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en particular, la declaración informativa que han 
de presentar las entidades sin fines lucrativos beneficiarias de los incentivos regulados en el 
título III de la Ley 49/2002 sobre las certificaciones emitidas de los donativos y aportaciones 
percibidos.

Y, finalmente, el tercer capítulo se refiere al procedimiento para la aplicación y 
reconocimiento de los beneficios fiscales previstos en los programas de apoyo a 
acontecimientos de excepcional interés público.
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Por su parte, la disposición adicional única introduce las precisiones necesarias para la 
adecuación del régimen fiscal especial a las entidades religiosas de acuerdo con lo 
establecido en los acuerdos internacionales y de cooperación correspondientes, así como en 
su normativa de desarrollo, y la disposición transitoria establece un plazo especial para que 
puedan ejercer la opción por el régimen especial aquellas entidades cuyo periodo impositivo 
iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 49/2002 haya finalizado antes de 
entrar en vigor el reglamento.

Por último, la disposición derogatoria única y las disposiciones finales de este real 
decreto regulan lo siguiente:

La disposición derogatoria única contiene la referencia a la derogación de todas las 
disposiciones que se opongan a lo establecido en este real decreto y, en particular, del Real 
Decreto 765/1995 que desarrollaba la derogada Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés 
general.

La disposición final primera modifica los artículos 89, 90 y 95 del Reglamento del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por 
el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, para regular la forma de acreditación de las 
condiciones que dan lugar a la exención en dicho impuesto, así como el derecho a la 
devolución en determinados supuestos.

Y la disposición final segunda modifica el artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, 
con el objeto de delimitar con claridad el ámbito de aplicación de la declaración informativa 
que deben presentar las entidades que perciban donativos regulados en el artículo 55.3.b) 
de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
otras Normas Tributarias, y unificar su plazo de presentación con el establecido, con carácter 
general, para las declaraciones informativas anuales.

La disposición final tercera introduce dos modificaciones en el artículo 57 del 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 537/1997 de 14 
de abril. En primer lugar, se modifica el párrafo i).3.o, con objeto de armonizar plenamente la 
regulación en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas en materia de retenciones e ingresos a cuenta respecto de los 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. En 
segundo lugar, se añade un párrafo w), con la finalidad de que las rentas exentas recibidas 
por el Consorcio de Compensación de Seguros en el ejercicio de las funciones que 
anteriormente correspondían a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras y que 
han sido asumidas por aquél en virtud de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas 
de Reforma del Sistema Financiero, no estén sometidas a retención.

Por último, en la disposición final cuarta se dispone la entrada en vigor de este real 
decreto el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, con la aprobación previa de la 
Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo único.  Aprobación del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en este real 

decreto y, en particular, el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan 
determinadas cuestiones del régimen de incentivos fiscales a la participación privada en 
actividades de interés general.
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Disposición final primera.  Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 
29 de mayo.

El Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, se modifica en los 
siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 89, que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 89.  Acreditación del derecho a la exención.
1. Para la acreditación del derecho a la exención de las entidades del artículo 

45.I.A).b) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, deberá acompañarse a la 
autoliquidación del impuesto copia del certificado vigente en el momento de la 
realización del hecho imponible regulado en el artículo 4 del Reglamento para la 
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre.

2. La Administración tributaria competente y las Oficinas Liquidadoras de Distrito 
Hipotecario podrán, mediante comprobación o inspección, solicitar la documentación 
que justifique el derecho a la exención."

Dos. Se modifica el artículo 90, que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 90.  Acreditación del derecho a la exención de las entidades religiosas.
1. Para la acreditación del derecho a la exención de las entidades religiosas, 

deberá acompañarse a la autoliquidación del impuesto copia del certificado regulado 
en el apartado 1 de la disposición adicional única del Reglamento para la aplicación 
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, cuando se 
trate de entidades incluidas en el apartado 1 de la disposición adicional novena de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o copia del certificado vigente en 
el momento de la realización del hecho imponible regulado en el artículo 4 del citado 
reglamento, cuando se trate de entidades previstas en la disposición adicional octava 
y en el apartado 2 de la disposición adicional novena de dicha ley.

2. La Administración tributaria competente y las Oficinas Liquidadoras de Distrito 
Hipotecario podrán, mediante comprobación o inspección, solicitar la documentación 
que justifique el derecho a la exención."

Tres. Se añade un apartado 8 al artículo 95, que quedará redactado de la siguiente 
forma:

"8. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos b) y d) del artículo 45.I.A) 
del texto refundido de la Ley del Impuesto que, teniendo derecho a la aplicación del 
régimen fiscal especial en relación con este impuesto, hubieran satisfecho las 
deudas correspondientes a éste, tendrán derecho a la devolución de las cantidades 
ingresadas."

Disposición final segunda.  Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero.

El apartado 2 del artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, queda redactado 
de la siguiente manera:

"2. Las entidades beneficiarias de donativos a las que se refiere el artículo 
55.3.b) de la Ley del Impuesto deberán remitir una declaración informativa sobre los 
donativos recibidos durante cada año natural, en la que, además de sus datos de 
identificación, harán constar la siguiente información referida a los donantes:

a) Nombre y apellidos.
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b) Número de identificación fiscal.
c) Importe del donativo.
d) Indicación de si el donativo da derecho a la aplicación de alguna de las 

deducciones aprobadas por las comunidades autónomas.
La presentación de esta declaración informativa se realizará en el mes de enero 

de cada año, en relación con los donativos percibidos en el año inmediato anterior.
Esta declaración informativa se efectuará en la forma y lugar que determine el 

Ministro de Hacienda, quien podrá establecer los supuestos en que deberá 
presentarse en soporte directamente legible por ordenador o por medios 
telemáticos."

Disposición final tercera.  Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 537/1997, de 14 de abril.

El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 537/1997, 
de 14 de abril, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el ordinal 3.º del párrafo i) del artículo 57, relativo a uno de los 
supuestos excepcionados de la obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de los 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles 
urbanos, que quedará redactado de la siguiente forma:

"3.º Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los 
epígrafes del grupo 861 de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 
28 de septiembre, o en algún otro epígrafe que faculte para la actividad de 
arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, y aplicando al 
valor catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento o subarrendamiento las 
reglas para determinar la cuota establecida en los epígrafes del citado grupo 861, no 
hubiese resultado cuota cero.

A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el 
cumplimiento del citado requisito, en los términos que establezca el Ministro de 
Hacienda."

Dos. Con efectos a partir del 24 de noviembre de 2002, se añade un párrafo w) al 
artículo 57, en el que se establecen excepciones a la obligación de retener y de ingresar a 
cuenta, que quedará redactada de la siguiente forma:

"w) Las rentas derivadas del ejercicio de las funciones de liquidación de 
entidades aseguradoras y de los procesos concursales a que estas se encuentren 
sometidas obtenidas por el Consorcio de Compensación de Seguros, en virtud de lo 
dispuesto en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 24 de su estatuto legal, 
contenido en el artículo cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el 
Derecho español a la Directiva 88/357/CEE sobre libertad de servicios en seguros 
distintos al de vida y de actualización de la legislación de seguros privados."

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

"Boletín Oficial del Estado".
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REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS 
ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL 

MECENAZGO

CAPÍTULO I
Procedimiento para la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades 
sin fines lucrativos, memoria económica y acreditación del derecho a la 

exclusión de la obligación de retener e ingresar a cuenta

Artículo 1.  Opción por la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines 
lucrativos.

1. Para la aplicación del régimen fiscal especial previsto en el título II de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, la entidad deberá comunicar a la Administración tributaria su opción 
por dicho régimen a través de la correspondiente declaración censal.

2. El régimen fiscal especial se aplicará al periodo impositivo que finalice con 
posterioridad a la fecha de presentación de la declaración censal en que se contenga la 
opción y a los sucesivos, en tanto que la entidad no renuncie al régimen.

La renuncia producirá efectos a partir del periodo impositivo que se inicie con 
posterioridad a su presentación, que deberá efectuarse con al menos un mes de antelación 
al inicio de aquél mediante la correspondiente declaración censal.

3. En relación con los impuestos que no tienen periodo impositivo, el régimen fiscal 
especial se aplicará a los hechos imponibles producidos durante los períodos impositivos a 
que se refiere el primer párrafo del apartado anterior y la renuncia surtirá efectos respecto a 
los hechos imponibles producidos a partir del inicio del período impositivo a que se refiere el 
segundo párrafo del citado apartado.

4. La aplicación del régimen especial quedará condicionada, para cada período 
impositivo, al cumplimiento, durante cada uno de ellos, de las condiciones y requisitos 
previstos en el artículo 3 de la Ley 49/2002.

Artículo 2.  Aplicación del régimen fiscal especial a efectos de los tributos locales.
1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley 49/2002, las 

entidades sin fines lucrativos deberán comunicar el ejercicio de la opción regulada en el 
artículo 1 de este reglamento.

2. En relación con la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la comunicación a que 
se refiere el apartado 1 deberá dirigirse al ayuntamiento competente por razón de la 
localización del bien inmueble de que se trate.

3. En relación con la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas, la 
comunicación a que se refiere el apartado 1 se entenderá realizada con la presentación de la 
declaración censal a que se refiere el artículo 1 de este reglamento.

4. En el supuesto de que las entidades sin fines lucrativos renuncien a la aplicación del 
régimen fiscal especial, deberán comunicar tal circunstancia a la entidad competente a que 
se refiere el apartado 2.

En el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas, la comunicación de la renuncia 
se entenderá realizada con la presentación de la declaración censal a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 1.2 de este reglamento.

5. Los sujetos pasivos que, teniendo derecho a la aplicación del régimen fiscal especial 
en relación con los tributos locales, hubieran satisfecho las deudas correspondientes a éstos 
tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas.

Artículo 3.  Memoria económica.
1. La memoria económica que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 49/2002, 

deban elaborar las entidades sin fines lucrativos, contendrá la siguiente información:
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a) Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades 
señalando el correspondiente número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que 
ampare la exención con indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas. También 
deberán indicarse los cálculos y criterios utilizados para determinar la distribución de los 
gastos entre las distintas rentas obtenidas por la entidad.

b) Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto 
o actividad realizado por la entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su 
objeto. Los gastos de cada proyecto se clasificarán por categorías, tales como gastos de 
personal, gastos por servicios exteriores o compras de material.

c) Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 
3.2.º de la Ley 49/2002, así como descripción del destino o de la aplicación dado a las 
mismas.

d) Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos, 
representantes o miembros del órgano de gobierno, tanto en concepto de reembolso por los 
gastos que les haya ocasionado el desempeño de su función, como en concepto de 
remuneración por los servicios prestados a la entidad distintos de los propios de sus 
funciones.

e) Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mercantiles, 
incluyendo la identificación de la entidad, su denominación social y su número de 
identificación fiscal.

f) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las 
sociedades mercantiles en que participe, con indicación de las cantidades que hayan sido 
objeto de reintegro.

g) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por 
la entidad, identificando al colaborador que participe en ellos con indicación de las 
cantidades recibidas.

h) Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en su caso, desarrolle la 
entidad.

i) Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en 
caso de disolución y, en el caso de que la disolución haya tenido lugar en el ejercicio, del 
destino dado a dicho patrimonio.

2. La memoria económica deberá presentarse ante la Dependencia de Gestión Tributaria 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la 
entidad o en la Dependencia Regional de Inspección u Oficina Nacional de Inspección, si 
estuvieran adscritas a éstas, dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre del 
ejercicio.

No obstante, las entidades cuyo volumen total de ingresos del período impositivo no 
supere los 20.000 euros y no participen en sociedades mercantiles no vendrán obligadas a la 
presentación de la memoria económica, sin perjuicio de la obligación de estas entidades de 
elaborar dicha memoria económica.

3. Las entidades que, en virtud de su normativa contable, estén obligadas a la 
elaboración anual de la memoria podrán cumplir lo dispuesto en este artículo mediante la 
inclusión en dicha memoria de la información a que se refiere el apartado 1.

En estos casos, a los únicos efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 49/2002 
en relación con la memoria económica, el lugar y plazo de presentación, así como los 
supuestos de exclusión de la obligación de su presentación ante la Administración tributaria, 
serán los establecidos en el apartado 2.

Artículo 4.  Acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a 
cuenta respecto de las rentas exentas percibidas por las entidades sin fines lucrativos.

La acreditación de las entidades sin fines de lucro a efectos de la exclusión de la 
obligación de retener o ingresar a cuenta a que se refiere el artículo 12 de la Ley 49/2002 se 
efectuará mediante certificado expedido por el órgano competente de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en el que conste que la entidad ha comunicado a la Administración 
tributaria la opción por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el título II de la 
mencionada ley y que no ha renunciado a éste.
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Este certificado hará constar su período de vigencia, que se extenderá desde la fecha de 
su emisión hasta la finalización del período impositivo en curso del solicitante.

Artículo 5.  Retribuciones de los administradores nombrados en representación de las 
entidades sin fines lucrativos.

A efectos de la exclusión de la obligación de retener a que se refiere el último párrafo del 
artículo 3.5.ode la Ley 49/2002, corresponderá al pagador acreditar que las retribuciones de 
los administradores han sido percibidas por la entidad sin fines lucrativos a la que éstos 
representen.

CAPÍTULO II
Procedimiento para la aplicación de los incentivos fiscales al mecenazgo

Artículo 6.  Certificación y declaración informativa de los donativos, donaciones y 
aportaciones recibidas.

1. La certificación a la que se hace referencia en el artículo 24 de la Ley 49/2002 deberá 
contener la siguiente información:

a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y 
de la entidad donataria.

b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida entre las entidades 
beneficiarias de mecenazgo de acuerdo con lo establecido en la Ley 49/2002.

c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien 

donado cuando no se trate de donativos en dinero.
e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su 

finalidad específica.
f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido 

en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 49/2002, la entidad beneficiaria 

deberá remitir a la Administración tributaria una declaración informativa sobre las 
certificaciones emitidas de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles percibidos 
durante cada año natural, en la que, además de sus datos de identificación, deberá constar 
la siguiente información referida a los donantes y aportantes:

a) Nombre y apellidos, razón o denominación social.
b) Número de identificación fiscal.
c) Importe del donativo o aportación. En caso de que estos sean en especie, valoración 

de lo donado o aportado.
d) Referencia a si el donativo o la aportación se perciben para las actividades prioritarias 

de mecenazgo que se señalen por Ley de Presupuestos Generales del Estado.
e) Información sobre las revocaciones de donativos y aportaciones que, en su caso, se 

hayan producido en el año natural.
f) Indicación de si el donativo o aportación da derecho a la aplicación de alguna de las 

deducciones aprobadas por las comunidades autónomas.
La presentación de esta declaración informativa se realizará en el mes de enero de cada 

año, en relación con los donativos percibidos en el año inmediato anterior.
Esta declaración informativa se efectuará en la forma y lugar que determine el Ministro 

de Hacienda, quien podrá establecer los supuestos en que deberá presentarse en soporte 
directamente legible por ordenador o por medios telemáticos.
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CAPÍTULO III
Procedimiento para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en los 

programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público

Artículo 7.  Contenido y ámbito de aplicación.
1. La aplicación de los beneficios fiscales, a efectos de lo previsto en el artículo 27 de la 

Ley 49/2002, estará sujeta, en todo caso, a la ley específica por la que se apruebe el 
programa de apoyo al acontecimiento de excepcional interés público correspondiente.

2. La aplicación de los beneficios fiscales requerirá el reconocimiento previo de la 
Administración tributaria conforme al procedimiento regulado en este capítulo.

3. La Administración tributaria podrá comprobar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para la aplicación de los beneficios fiscales a que se refiere este capítulo y 
practicar, en su caso, la regularización que resulte procedente.

Artículo 8.  Requisitos de los gastos, actividades u operaciones con derecho a deducción o 
bonificación.

1. A efectos de la aplicación de los incentivos fiscales previstos en el apartado primero 
del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, se considerará que los gastos de propaganda y 
publicidad de proyección plurianual cumplen los requisitos señalados en dicho apartado 
cuando obtengan la certificación acreditativa a que se refiere el artículo 10 de este 
Reglamento y reúnan las siguientes condiciones:

a) Que consistan en:
1.º La producción y edición de material gráfico o audiovisual de promoción o información, 

consistente en folletos, carteles, guías, vídeos, soportes audiovisuales u otros objetos, 
siempre que sean de distribución gratuita y sirvan de soporte publicitario del acontecimiento.

2.º La instalación o montaje de pabellones específicos, en ferias nacionales e 
internacionales, en los que se promocione turísticamente el acontecimiento.

3.º La realización de campañas de publicidad del acontecimiento, tanto de carácter 
nacional como internacional.

4.º La cesión por los medios de comunicación de espacios gratuitos para la inserción por 
el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente de anuncios dedicados a la 
promoción del acontecimiento.

b) Que sirvan directamente para la promoción del acontecimiento porque su contenido 
favorezca la divulgación de su celebración.

La base de la deducción será el importe total del gasto realizado cuando el contenido del 
soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación de la celebración del 
acontecimiento. En caso contrario, la base de la deducción será el 25 por ciento del gasto 
realizado.

2. A efectos de la bonificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas prevista en 
el apartado cuarto del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, se entenderá que las actividades de 
carácter artístico, cultural, científico o deportivo que pueden ser objeto de la bonificación son 
las comprendidas dentro de la programación oficial del acontecimiento que determinen la 
necesidad de causar alta y tributar por el epígrafe o grupo correspondiente de las tarifas del 
impuesto, de modo adicional y con independencia de la tributación por el Impuesto sobre 
Actividades Económicas que correspondiera hasta ese momento a la persona o entidad 
solicitante del beneficio fiscal.

3. A efectos de la bonificación en los impuestos y tasas locales prevista en el apartado 
quinto del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, se entenderá que la operación respecto a la que 
se solicita el beneficio fiscal está relacionada exclusivamente con el desarrollo del respectivo 
programa cuando se refiera únicamente a actos de promoción y desarrollo de la 
programación oficial del acontecimiento.

Entre los tributos a que se refiere el mencionado apartado no se entenderán 
comprendidos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica y otros que no recaigan sobre las operaciones realizadas.
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Artículo 9.  Procedimiento para el reconocimiento de los beneficios fiscales por la 
Administración tributaria.

1. El reconocimiento previo del derecho de los sujetos pasivos a la aplicación de las 
deducciones previstas en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes se efectuará por el 
órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa solicitud del 
interesado.

La solicitud habrá de presentarse al menos 45 días naturales antes del inicio del plazo 
reglamentario de declaración-liquidación correspondiente al período impositivo en que haya 
de surtir efectos el beneficio fiscal cuyo reconocimiento se solicita. A dicha solicitud deberá 
adjuntarse la certificación expedida por el consorcio o por el órgano administrativo 
correspondiente que acredite que los gastos con derecho a deducción a los que la solicitud 
se refiere se han realizado en cumplimiento de sus planes y programas de actividades.

El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa del órgano competente en 
este procedimiento será de 30 días naturales desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro de dicho órgano competente. El cómputo de dicho plazo se 
suspenderá cuando se requiera al interesado que complete la documentación presentada, 
por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y la presentación de la 
documentación requerida.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado haya 
recibido notificación administrativa acerca de su solicitud, se entenderá otorgado el 
reconocimiento.

2. El reconocimiento previo del derecho de los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Actividades Económicas a la bonificación prevista en dicho impuesto se efectuará, previa 
solicitud del interesado, por el ayuntamiento del municipio que corresponda o, en su caso, 
por la entidad que tenga asumida la gestión tributaria del impuesto, a través del 
procedimiento previsto en el artículo 9 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el 
que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se 
regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto.

A la solicitud de dicho reconocimiento previo deberá adjuntarse certificación expedida 
por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente que acredite que las 
actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar 
durante la celebración del respectivo acontecimiento se enmarcan en sus planes y 
programas de actividades.

3. Para la aplicación de las bonificaciones previstas en otros impuestos y tasas locales, 
los sujetos pasivos deberán presentar una solicitud ante la entidad que tenga asumida la 
gestión de los respectivos tributos, a la que unirán la certificación acreditativa del 
cumplimiento del requisito exigido en el apartado 3 del artículo 8 de este reglamento, 
expedida por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente.

4. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa del órgano competente 
en los procedimientos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo será de dos meses 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para resolver. El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se requiera al interesado 
que complete la documentación presentada, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y la presentación de la documentación requerida.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado haya 
recibido notificación administrativa acerca de su solicitud, se entenderá otorgado el 
reconocimiento previo.

5. El órgano que, según lo establecido en los apartados anteriores, sea competente para 
el reconocimiento del beneficio fiscal podrá requerir al consorcio u órgano administrativo 
correspondiente, o al solicitante, la aportación de la documentación a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 10 de este reglamento, con el fin de comprobar la concurrencia de los 
requisitos exigidos para la aplicación del beneficio fiscal cuyo reconocimiento se solicita.
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Artículo 10.  Certificaciones del consorcio o del órgano administrativo correspondiente.
1. Para la obtención de las certificaciones a que se refiere este capítulo, los interesados 

deberán presentar una solicitud ante el consorcio o el órgano administrativo correspondiente, 
a la que adjuntarán la documentación relativa a las características y finalidad del gasto 
realizado o de la actividad que se proyecta, así como el presupuesto, forma y plazos para su 
realización.

El plazo para la presentación de las solicitudes de expedición de certificaciones 
terminará 15 días después de la finalización del acontecimiento respectivo.

2. El consorcio o el órgano administrativo correspondiente emitirá, si procede, las 
certificaciones solicitadas según lo establecido en el apartado anterior, en las que se hará 
constar, al menos, lo siguiente:

a) Nombre y apellidos, o denominación social, y número de identificación fiscal del 
solicitante.

b) Domicilio fiscal.
c) Descripción de la actividad o gasto, e importe total del mismo.
d) Confirmación de que la actividad se enmarca o el gasto se ha realizado en 

cumplimiento de los planes y programas de actividades del consorcio o del órgano 
administrativo correspondiente para la celebración del acontecimiento respectivo.

e) En el caso de gastos de propaganda y publicidad, calificación de esencial o no del 
contenido del soporte a efectos del cálculo de la base de deducción.

f) Mención del precepto legal en el que se establecen los incentivos fiscales para los 
gastos o actividades a que se refiere la certificación.

3. El plazo máximo en que deben notificarse las certificaciones a que se refiere este 
artículo será de dos meses desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido 
entrada en el registro del órgano competente para resolver.

Si en dicho plazo no se hubiera recibido requerimiento o notificación administrativa sobre 
la solicitud, se entenderá cumplido el requisito a que se refiere este artículo, pudiendo el 
interesado solicitar a la Administración tributaria el reconocimiento del beneficio fiscal, según 
lo dispuesto en el artículo anterior, aportando copia sellada de la solicitud.

Artículo 11.  Remisión de las certificaciones expedidas por el consorcio o el órgano 
administrativo.

El consorcio o el órgano administrativo correspondiente remitirá al Departamento de 
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los meses de enero, 
abril, julio y octubre, copia de las certificaciones emitidas en el trimestre anterior conforme a 
lo previsto en este reglamento, para su ulterior remisión a los correspondientes órganos de 
gestión.

Si el consorcio o el órgano administrativo correspondiente no hubiera emitido la 
certificación solicitada según lo establecido en el artículo anterior, deberá remitir copia de la 
solicitud presentada por el interesado.

Artículo 12.  Aplicación del régimen de mecenazgo prioritario.
1. A efectos de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, 

las entidades o instituciones beneficiarias del mecenazgo prioritario deberán obtener la 
correspondiente certificación del consorcio u órgano administrativo correspondiente según lo 
dispuesto en el artículo 10 de este reglamento, en la que se certifique que la actividad 
realizada se enmarca dentro de los planes y programas aprobados por dicho consorcio u 
órgano administrativo correspondiente.

2. Las entidades e instituciones a las que se refiere el apartado anterior expedirán, en 
favor de los aportantes, las certificaciones justificativas previstas en el artículo 24 de la Ley 
49/2002 y remitirán al consorcio u órgano administrativo correspondiente, dentro de los dos 
meses siguientes a la finalización de cada ejercicio, una relación de las actividades 
financiadas con cargo a dichas aportaciones, así como copia de las certificaciones 
expedidas.
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3. El consorcio u órgano administrativo correspondiente remitirá copia de las 
certificaciones recibidas, dentro de los dos meses siguientes a su recepción, al 
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Disposición adicional única.  La Iglesia Católica y otras iglesias, confesiones y 
comunidades religiosas: aplicación del régimen fiscal especial y acreditación a efectos de la 
exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta.

1. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional novena de 
la Ley 49/2002 que decidan aplicar el régimen fiscal especial previsto en los artículos 5 a 15 
de dicha ley no tendrán que efectuar las comunicaciones reguladas en los artículos 1 y 2 de 
este reglamento. Dicho régimen fiscal se aplicará directamente por el sujeto pasivo cuando 
se trate de tributos objeto de declaración o autoliquidación, y por la Administración tributaria 
en los demás casos.

La acreditación de estas entidades a efectos de la exclusión de la obligación de retener o 
ingresar a cuenta a que se refiere el artículo 12 de la Ley 49/2002 se efectuará mediante 
certificado expedido, a petición de la entidad interesada y con vigencia indefinida, por el 
órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el que se acredite 
que la entidad está incluida en el apartado 1 de la citada disposición adicional. En la solicitud 
deberá acreditarse la personalidad y naturaleza de la entidad mediante la certificación de su 
inscripción emitida por el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

2. A las entidades a las que se refieren la disposición adicional octava y el apartado 2 de 
la disposición adicional novena de la Ley 49/2002 les será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 1, 2 y 4 de este reglamento a efectos del ejercicio de la opción por el régimen fiscal 
especial y de la acreditación del derecho a la exclusión de la obligación de retener o ingresar 
a cuenta.

Disposición transitoria única.  Opción por el régimen fiscal especial para determinados 
períodos impositivos.

El régimen fiscal especial establecido en la Ley 49/2002 será aplicable a los períodos 
impositivos iniciados a partir del 25 de diciembre de 2002 que hayan finalizado antes de la 
entrada en vigor de este reglamento, siempre que las entidades sin fines lucrativos se acojan 
a dicho régimen, de acuerdo con lo establecido en su artículo 1, dentro de los tres meses 
siguientes a la entrada en vigor de este reglamento.

Disposición final única.  Habilitación normativa.
Se autoriza al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para dictar las 

disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este Reglamento.
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§ 44

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
[Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 288, de 28 de noviembre de 2014

Última modificación: 27 de junio de 2024
Referencia: BOE-A-2014-12328

TÍTULO I
Naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto

[ . . . ]
Artículo 3.  Tratados y convenios.

Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y 
convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de 
conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española.

[ . . . ]
TÍTULO III

Contribuyentes

[ . . . ]
Artículo 9.  Exenciones.

1. Estarán totalmente exentos del Impuesto:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
b) Los organismos autónomos del Estado y entidades de derecho público de análogo 

carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
c) El Banco de España, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y los 

Fondos de garantía de inversiones.
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
e) El Instituto de España y las Reales Academias oficiales integradas en aquél y las 

instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que tengan fines 
análogos a los de la Real Academia Española.

f) Los organismos públicos mencionados en las Disposiciones adicionales novena y 
décima, apartado 1, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
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la Administración General del Estado, así como las entidades de derecho público de análogo 
carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.

g) Las Agencias Estatales a que se refieren las Disposiciones adicionales primera, 
segunda y tercera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de las Agencias estatales para la mejora 
de los servicios públicos, así como aquellos Organismos públicos que estuvieran totalmente 
exentos de este Impuesto y se transformen en Agencias estatales.

h) El Consejo Internacional de Supervisión Pública en estándares de auditoría, ética 
profesional y materias relacionadas.

2. Estarán parcialmente exentas del Impuesto, en los términos previstos en el título II de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las 
que sea de aplicación dicho título.

3. Estarán parcialmente exentos del Impuesto en los términos previstos en el capítulo 
XIV del título VII de esta Ley:

a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en el apartado anterior.
b) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
c) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los 

sindicatos de trabajadores.
d) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo veintidós de la 

Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización.
e) Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio.

f) Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las 
comunidades autónomas.

4. Estarán parcialmente exentos del Impuesto los partidos políticos, en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos 
políticos.

[ . . . ]
TÍTULO VI

Deuda tributaria

CAPÍTULO I
Tipo de gravamen y cuota integra

Artículo 29.  El tipo de gravamen.
1. El tipo general de gravamen para los contribuyentes de este Impuesto será el 25 por 

ciento, excepto para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del período 
impositivo inmediato anterior sea inferior a 1 millón de euros que será el 23 por ciento.

A estos efectos, el importe neto de la cifra de negocios se determinará con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 101 de esta Ley.

No obstante, las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas 
tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el 
siguiente, al tipo del 15 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en este artículo, 
deban tributar a un tipo inferior.

A estos efectos, no se entenderá iniciada una actividad económica:
a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por otras 

personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta ley y transmitida, por 
cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación.

b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la 
constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o 
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indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación superior al 50 
por ciento.

No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte 
de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

Los tipos de gravamen del 23 por ciento y del 15 por ciento previstos en este apartado 
no resultarán de aplicación a aquellas entidades que tengan la consideración de entidad 
patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta ley.

2. Tributarán al 20 por ciento las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, 
excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo 
general.

Las cooperativas de crédito y cajas rurales tributarán al tipo general, excepto por lo que 
se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo del 30 por ciento.

3. Tributarán al 10 por ciento las entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal 
establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

4. Tributarán al tipo del 1 por ciento:
a) Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de 

noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre que el número de accionistas 
requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 9.4.

A los efectos de la aplicación del tipo de gravamen establecido en este apartado, para 
determinar el número mínimo de accionistas a que se refiere el párrafo anterior se seguirán 
las siguientes reglas:

1.° Se computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de acciones 
por importe igual o superior a 2.500 euros determinado de acuerdo con el valor liquidativo 
correspondiente a la fecha de adquisición de las acciones.

Además, tratándose de sociedades de inversión de capital variable por compartimentos, 
a efectos de determinar el número mínimo de accionistas de cada compartimento se 
computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de acciones por importe 
igual o superior a 12.500 euros, determinado conforme a lo previsto en el párrafo anterior.

2.° El número mínimo de accionistas determinado conforme a lo previsto en el número 
1.° anterior deberá concurrir durante el número de días que represente al menos las tres 
cuartas partes del período impositivo.

Lo previsto en los cuatro párrafos anteriores no se aplicará a las sociedades de inversión 
libre ni a las sociedades cuyos accionistas sean exclusivamente otras instituciones de 
inversión colectiva, a que se refiere el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento de desarrollo 
de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por 
el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, ni a las sociedades de inversión de capital 
variable índice cotizadas a que se refiere el artículo 79 de dicho Reglamento.

El cumplimiento de las reglas establecidas en los párrafos anteriores para determinar el 
número mínimo de accionistas podrá ser comprobado por la Administración Tributaria, a 
cuyo efecto la sociedad de inversión deberá mantener y conservar durante el período de 
prescripción los datos correspondientes a la inversión de los socios en la sociedad.

b) Los fondos de inversión de carácter financiero previstos en la citada Ley, siempre que 
el número de partícipes requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 5.4.

c) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria 
regulados en la citada Ley, distintos de los previstos en la letra d) siguiente, siempre que el 
número de accionistas o partícipes requerido sea, como mínimo, el previsto en los artículos 
5.4 y 9.4 de dicha Ley y que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no 
financieras, tengan por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de 
naturaleza urbana para su arrendamiento.

La aplicación de los tipos de gravamen previstos en este apartado requerirá que los 
bienes inmuebles que integren el activo de las Instituciones de Inversión Colectiva a que se 
refiere el párrafo anterior no se enajenen hasta que no hayan transcurrido al menos 3 años 
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desde su adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie la autorización expresa de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo a que se 
refiere esta letra c) determinará que la renta derivada de dicha transmisión tributará al tipo 
general de gravamen del Impuesto. Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto con 
la cuota del período impositivo correspondiente al período en el que se transmitió el bien, los 
importes resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los 
períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el régimen 
previsto en esta letra c), la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada 
período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y 
sanciones que, en su caso, resulten procedentes.

d) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria 
regulados en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que, además de reunir los 
requisitos previstos en la letra c), desarrollen la actividad de promoción exclusivamente de 
viviendas para destinarlas a su arrendamiento y cumplan las siguientes condiciones:

1.ª Las inversiones en bienes inmuebles afectas a la actividad de promoción inmobiliaria 
no podrán superar el 20 por ciento del total del activo de la sociedad o fondo de inversión 
inmobiliaria.

2.ª La actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento deberán ser objeto de 
contabilización separada para cada inmueble adquirido o promovido, con el desglose que 
resulte necesario para conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca 
registral independiente en que éstos se dividan, sin perjuicio del cómputo de las inversiones 
en el total del activo a efectos del porcentaje previsto en la letra c).

3.ª Los inmuebles derivados de la actividad de promoción deberán permanecer 
arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la sociedad o fondo de inversión inmobiliaria 
durante un período mínimo de 7 años. Este plazo se computará desde la fecha de 
terminación de la construcción. A estos efectos, la terminación de la construcción del 
inmueble se acreditará mediante el certificado final de obra a que se refiere el artículo 6 de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo a que se 
refiere esta letra d) o la letra c) anterior, según proceda, determinará que la renta derivada de 
dicha transmisión tributará al tipo general de gravamen del impuesto. Además, la entidad 
estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo correspondiente al 
período en el que se transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas 
correspondientes al inmueble en cada uno de los períodos impositivos anteriores en los que 
hubiera resultado de aplicación el régimen previsto en esta letra d) la diferencia entre el tipo 
general de gravamen vigente en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los 
intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.

Las sociedades de inversión inmobiliaria o los fondos de inversión inmobiliaria que 
desarrollen la actividad de promoción de viviendas para su arrendamiento estarán obligadas 
a comunicar dicha circunstancia a la Administración tributaria en el período impositivo en que 
se inicie la citada actividad.

e) El fondo de regulación del mercado hipotecario, establecido en el artículo veinticinco 
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.

5. Tributarán al tipo del cero por ciento los fondos de pensiones regulados en el texto 
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

6. Tributarán al tipo del 30 por ciento las entidades de crédito, así como las entidades 
que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos y 
almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en los términos establecidos en la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

Las actividades relativas al refino y cualesquiera otras distintas de las de exploración, 
investigación, explotación, transporte, almacenamiento, depuración y venta de hidrocarburos 
extraídos, o de la actividad de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos propiedad de 
terceros, quedarán sometidas al tipo general de gravamen.
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A las entidades que desarrollen exclusivamente la actividad de almacenamiento de 
hidrocarburos propiedad de terceros no les resultará aplicable el régimen especial 
establecido en el Capítulo IX del Título VII de esta Ley y tributarán al tipo del 25 por ciento.

7. Tributarán al tipo de gravamen especial que resulte de lo establecido en el artículo 43 
de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, las entidades de la Zona Especial Canaria, por la parte de base imponible 
correspondiente a las operaciones realizadas efectiva y materialmente en el ámbito 
geográfico de la Zona Especial Canaria.

[ . . . ]
Disposición adicional decimoquinta.  Límites aplicables a las grandes empresas en 
períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016.

(Anulada)

[ . . . ]
Disposición adicional decimoséptima.  Libertad de amortización en inversiones que 
utilicen energía procedente de fuentes renovables.

1. Las inversiones en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica que 
utilicen energía procedente de fuentes renovables de acuerdo con lo definido en el Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, así como aquellas 
instalaciones para uso térmico de consumo propio que utilicen energía procedente de 
fuentes renovables, que sustituyan instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes 
no renovables fósiles y que sean puestas a disposición del contribuyente a partir de la 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 
medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la 
reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía 
(+SE), así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector 
público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la 
sequía, y entren funcionamiento en 2023 y 2024, podrán ser amortizadas libremente en los 
períodos impositivos:

i) Que se inicien o concluyan en 2023, cuando la entrada en funcionamiento de los 
elementos a que se refiere este apartado se produzca en 2023.

ii) Que se inicien o concluyan en 2024, cuando la entrada en funcionamiento de los 
elementos a que se refiere este apartado se produzca en 2024.

Lo establecido en este apartado estará condicionado a que durante los 24 meses 
siguientes a la fecha de inicio del período impositivo en que los elementos adquiridos entren 
en funcionamiento, la plantilla media total de la entidad se mantenga respecto de la plantilla 
media de los doce meses anteriores.

Los edificios no podrán acogerse a la libertad de amortización regulada en esta 
disposición.

La cuantía máxima de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de 
amortización será de 500.000 euros.

Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad se tomarán las personas 
empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la 
jornada contratada en relación a la jornada completa.

2. A efectos de la presente disposición, se considerará energía renovable la procedente 
de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar (solar térmica y solar 
fotovoltaica) y energía geotérmica, energía ambiente, energía mareomotriz, energía 
undimotriz y otros tipos de energía oceánica, energía hidráulica y energía procedente de 
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, y biogás, tal y como se 
definen en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 
diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
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En el caso de las instalaciones de producción de energía eléctrica, solo se considerará 
energía renovable aquella que proceda de instalaciones de la categoría b) del artículo 2.1 del 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

3. En el caso de instalaciones que empleen bombas de calor accionadas eléctricamente 
solo se considerará energía renovable su uso para calor a partir de un rendimiento de factor 
estacional (SCOPnet) de 2,5 de acuerdo con la Decisión 2013/114/UE de la Comisión de 1 
de marzo de 2013, por la que se establecen las directrices para el cálculo por los Estados 
miembros de la energía renovable procedente de las bombas de calor de diferentes 
tecnologías, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

En el caso de que tales bombas se usen para frío, solo se considerará que producen 
energía renovable cuando el sistema de refrigeración funcione por encima del requisito de 
eficiencia mínimo expresado como factor de rendimiento estacional primario y este sea al 
menos 1,4 (SPFplow), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 
2022/759 de la Comisión de 14 de diciembre de 2021 por el que se modifica el anexo VII de 
la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a una 
metodología para calcular la cantidad de energías renovables utilizada para la refrigeración y 
los sistemas urbanos de refrigeración.

4. En el caso de sistemas de generación de energía renovable térmica (calor y frío) para 
climatización o generación de agua caliente sanitaria, únicamente se entenderá que se ha 
mejorado el consumo de energía primaria no renovable cuando se reduzca al menos un 30 
por ciento el indicador de consumo de energía primaria no renovable, o bien se consiga una 
mejora de la calificación energética de las instalaciones para obtener una clase energética 
«A» o «B», en la misma escala de calificación.

5. No podrán acogerse a la libertad de amortización a que se refiere esta disposición 
aquellas instalaciones que tengan carácter obligatorio en virtud de la normativa del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, salvo 
que la instalación tenga una potencia nominal superior a la mínima exigida, en cuyo caso 
podrá ser objeto de la libertad de amortización aquella parte del coste de la instalación 
proporcional a la potencia instalada por encima de ese mínimo exigido.

6. Para la aplicación de la libertad de amortización regulada en esta disposición, los 
contribuyentes deberán estar en posesión, según proceda, de la siguiente documentación 
que acredite que la inversión utiliza energía procedente de fuentes renovables:

a) En el caso de generación de energía eléctrica, la Autorización de Explotación y, en el 
caso de las instalaciones con excedentes, la acreditación de la inscripción en el Registro 
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica (RAIPREE) o, en el caso 
de instalaciones de menos de 100kW, el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

b) En el caso de sistemas de producción de gases renovables (biogás, biometano, 
hidrógeno renovable), la acreditación de inscripción en el Registro de instalaciones de 
producción de gas procedente de fuentes renovables regulado en el artículo 19 del Real 
Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los 
gases renovables.

c) En el caso de sistemas de generación de energía renovable térmica (calor y frío) 
industrial o de proceso, acreditación de la inscripción en registro o informe del órgano 
competente en la Comunidad Autónoma.

d) En el caso de sistemas de generación de energía renovable térmica (calor y frío) para 
climatización o generación de agua caliente sanitaria, certificado de eficiencia energética 
expedido por el técnico competente después de la realización de las inversiones, que indique 
la incorporación de estos sistemas respecto del certificado expedido antes del inicio de las 
mismas.
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7. En el supuesto de que se incumpliese la obligación de mantenimiento de la plantilla en 
los términos establecidos en el apartado 1 de esta disposición, se deberá proceder a 
ingresar la cuota íntegra que hubiere correspondido a la cantidad deducida en exceso más 
los intereses de demora correspondientes. El ingreso de la cuota íntegra y de los intereses 
de demora se realizará conjuntamente con la autoliquidación correspondiente al período 
impositivo en el que se haya incumplido la obligación.

8. Las entidades a las que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de esta Ley, 
les sean de aplicación los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión 
previstos en el capítulo XI del título VII de esta Ley, podrán optar entre aplicar el régimen de 
libertad de amortización previsto en el artículo 102 de esta Ley o aplicar el régimen de 
libertad de amortización regulado en esta disposición.

[ . . . ]
Disposición transitoria cuadragésima tercera.  Plazo de mantenimiento del incremento de 
fondos propios y de indisponibilidad de la reserva de capitalización pendiente de expirar.

El plazo de 3 años, previsto en las letras a) y b) del artículo 25, apartado 1, de esta Ley, 
resultará igualmente de aplicación respecto del incremento de fondos propios y de las 
reservas de capitalización dotadas cuyo plazo de mantenimiento e indisponibilidad, 
respectivamente, no hubiera expirado al inicio del primer período impositivo que comience a 
partir de 1 de enero de 2024.

[ . . . ]
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§ 45

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

[Inclusión parcial]

Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 251, de 20 de octubre de 1993

Última modificación: 12 de mayo de 2023
Referencia: BOE-A-1993-25359

[ . . . ]
TÍTULO PRELIMINAR

Naturaleza y contenido

Artículo 1.  
1. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es 

un tributo de naturaleza indirecta que, en los términos establecidos en los artículos 
siguientes, gravará:

1.º Las transmisiones patrimoniales onerosas.
2.º Las operaciones societarias.
3.º Los actos jurídicos documentados.
2. En ningún caso, un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones 

patrimoniales onerosas y por el de operaciones societarias.

[ . . . ]
TÍTULO IV

Disposiciones comunes

Beneficios fiscales

Artículo 45.  
Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravamen a 

que se refiere el artículo 1 de la presente Ley serán los siguientes:
I. A) Estarán exentos del impuesto:
a) El Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus 

establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos.
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Esta exención será igualmente aplicable a aquellas entidades cuyo régimen fiscal haya 
sido equiparado por una Ley al del Estado o al de las Administraciones públicas citadas.

b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial en la forma prevista en el 
artículo 14 de dicha Ley.

A la autoliquidación en que se aplique la exención se acompañará la documentación que 
acredite el derecho a la exención.

c) Las cajas de ahorro y las fundaciones bancarias, por las adquisiciones directamente 
destinadas a su obra social.

d) La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan 
suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español.

e) El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como las 
instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de la Real 
Academia Española.

f) Los partidos políticos con representación parlamentaria.
g) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
h) La Obra Pía de los Santos Lugares.
B) Estarán exentas:
1. Las transmisiones y demás actos y contratos en que la exención resulte concedida por 

Tratados o Convenios Internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento 
interno.

2. Las transmisiones que se verifiquen en virtud de retracto legal, cuando el adquirente 
contra el cual se ejercite aquél hubiere satisfecho ya el impuesto.

3. Las aportaciones de bienes y derechos verificados por los cónyuges a la sociedad 
conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su 
disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su 
haber de gananciales.

4. Las entregas de dinero que constituyan el precio de bienes o se verifiquen en pago de 
servicios personales, de créditos o indemnizaciones. Las actas de entrega de cantidades por 
las entidades financieras, en ejecución de escrituras de préstamo hipotecario, cuyo impuesto 
haya sido debidamente liquidado o declarada la exención procedente.

5. Los anticipos sin interés concedidos por el Estado y las Administraciones Públicas, 
Territoriales e Institucionales.

6. Las transmisiones y demás actos y contratos a que dé lugar la concentración 
parcelaria, las de permuta forzosa de fincas rústicas, las permutas voluntarias autorizadas 
por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, así como las de acceso a la propiedad 
derivadas de la legislación de arrendamientos rústicos y las adjudicaciones del Instituto de 
Reforma y Desarrollo Agrario a favor de agricultores en régimen de cultivo personal y directo, 
conforme a su legislación específica.

7. Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportación a 
las Juntas de Compensación por los propietarios de la unidad de ejecución y las 
adjudicaciones de solares que se efectúen a los propietarios citados, por las propias Juntas, 
en proporción a los terrenos incorporados.

Los mismos actos y contratos a que dé lugar la reparcelación en las condiciones 
señaladas en el párrafo anterior.

Esta exención estará condicionada al cumplimiento de todos los requisitos urbanísticos.
8. Los actos relativos a las garantías que presten los tutores en garantía del ejercicio de 

sus cargos.
9. Las transmisiones de valores, admitidos o no a negociación en un mercado 

secundario oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores.

10. Las operaciones societarias a que se refieren los apartados 1.º, 2.º y 3.º del artículo 
19.2 y el artículo 20.2 anteriores, en su caso, en cuanto al gravamen por las modalidades de 
transmisiones patrimoniales onerosas o de actos jurídicos documentados.
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11. La constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que efectúen 
los socios que no supongan aumento de capital y el traslado a España de la sede de 
dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen 
previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea.

12.a) La transmisión de terrenos y solares y la cesión del derecho de superficie para la 
construcción de edificios en régimen de viviendas de protección oficial. Los préstamos 
hipotecarios solicitados para la adquisición de aquellos, en cuanto al gravamen de actos 
jurídicos documentados.

b) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos o contratos relacionados con 
la construcción de edificios en régimen de «viviendas de protección oficial», siempre que se 
hubiera solicitado dicho régimen a la Administración competente en dicha materia.

c) Las escrituras públicas otorgadas para formalizar la primera transmisión de viviendas 
de protección oficial, una vez obtenida la calificación definitiva.

d) La constitución de préstamos hipotecarios para la adquisición exclusiva de viviendas 
de protección oficial y sus anejos inseparables, con el límite máximo del precio de la citada 
vivienda, y siempre que este último no exceda de los precios máximos establecidos para las 
referidas viviendas de protección oficial.

e) La constitución de sociedades y la ampliación de capital, cuando tengan por exclusivo 
objeto la promoción o construcción de edificios en régimen de protección oficial.

Para el reconocimiento de las exenciones previstas en las letras a) y b) anteriores 
bastará que se consigne en el documento que el contrato se otorga con la finalidad de 
construir viviendas de protección oficial y quedará sin efecto si transcurriesen tres años a 
partir de dicho reconocimiento sin que obtenga la calificación o declaración provisional o 
cuatro años si se trata de terrenos. La exención se entenderá concedida con carácter 
provisional y condicionada al cumplimiento que en cada caso exijan las disposiciones 
vigentes para esta clase de viviendas. En el supuesto de las letras a) y b) de este apartado, 
el cómputo del plazo de prescripción previsto en el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, comenzará a contarse una vez transcurrido el plazo de tres o 
cuatro años de exención provisional.

Las exenciones previstas en este número se aplicarán también a aquéllas que, con 
protección pública, dimanen de la legislación propia de las Comunidades Autónomas, 
siempre que los parámetros de superficie máxima protegible, precio de la vivienda y límite de 
ingresos de los adquirentes no excedan de los establecidos en la norma estatal para las 
viviendas de protección oficial.

13. Las transmisiones y demás actos y contratos cuando tengan por exclusivo objeto 
salvar la ineficacia de otros actos anteriores por los que se hubiera satisfecho el impuesto y 
estuvieran afectados de vicio que implique inexistencia o nulidad.

14. En las ciudades de Ceuta y Melilla se mantendrán las bonificaciones tributarias 
establecidas en la Ley de 22 de diciembre de 1955.

15. Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se 
instrumenten, incluso los representados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos. 
La exención se extenderán a la transmisión posterior de los títulos que documenten el 
depósito o el préstamo, así como el gravamen sobre actos jurídicos documentados que 
recae sobre pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, por 
plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que se 
satisfaga una contraprestación por diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el 
comprometido a reembolsar al vencimiento, incluidos los préstamos representados por 
bonos de caja emitidos por los bancos industriales o de negocios.

16. Las transmisiones de edificaciones a las empresas que realicen habitualmente las 
operaciones de arrendamiento financiero a que se refiere la disposición adicional séptima de 
la Ley 26/1988, de 29 de julio, para ser objeto de arrendamiento con opción de compra a 
persona distinta del transmitente, cuando dichas operaciones estén exentas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

Será requisito imprescindible para poder disfrutar de este beneficio que no existan 
relaciones de vinculación directas o indirectas, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la 
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, entre transmitente, 
adquirente o arrendatario.
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17. Las transmisiones de vehículos usados con motor mecánico para circular por 
carretera, cuando el adquirente sea un empresario dedicado habitualmente a la compraventa 
de los mismos y los adquiera para su reventa.

La exención se entenderá concedida con carácter provisional y para elevarse a definitiva 
deberá justificarse la venta del vehículo adquirido dentro del año siguiente a la fecha de su 
adquisición.

18. Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de 
hipotecas de cualquier clase, en cuanto al gravamen gradual de la modalidad "Actos 
Jurídicos Documentados" que grava los documentos notariales.

19. Las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos, 
créditos u otras obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciación o 
en los acuerdos extrajudiciales de pago establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, siempre que, en todos los casos, el sujeto pasivo sea el deudor.

20.1 Las operaciones de constitución y aumento de capital de las sociedades de 
inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, así 
como las aportaciones no dinerarias a dichas entidades, quedarán exentas en la modalidad 
de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.

2. Los fondos de inversión de carácter financiero regulados en la ley citada anteriormente 
gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados con el mismo alcance establecido en el apartado anterior.

3. Las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria reguladas en la Ley citada 
anteriormente que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, 
tengan por objeto social exclusivo la adquisición y la promoción, incluyendo la compra de 
terrenos, de cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento, tendrán 
el mismo régimen de tributación que el previsto en los dos apartados anteriores.

Del mismo modo, dichas instituciones gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la 
cuota de este impuesto por la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y por la 
adquisición de terrenos para la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, 
siempre que, en ambos casos, cumplan los requisitos específicos sobre mantenimiento de 
los inmuebles establecidos en las letras c) y d) del artículo 28.5 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 
de marzo, salvo que, con carácter excepcional, medie la autorización expresa de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.

4. Los fondos de titulización hipotecaria, los fondos de titulización de activos financieros, 
y los fondos de capital riesgo estarán exentos de todas las operaciones sujetas a la 
modalidad de operaciones societarias.

21. Las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad 
regulados en la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, de 
Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria 
con esta finalidad.

22. Las operaciones de constitución y aumento de capital de las Sociedades de Inversión 
en el Mercado Inmobiliario reguladas en la Ley 11/2009, por la que se regulan las 
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, así como las 
aportaciones no dinerarias a dichas sociedades, quedarán exentas en la modalidad de 
operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

Asimismo, gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota de este impuesto 
por la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y por la adquisición de terrenos 
para la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, en ambos casos, 
cumplan el requisito específico de mantenimiento establecido en el apartado 3 del artículo 3 
de la Ley 11/2009.

23. Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y 
créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y del 
nuevo Código de Buenas Prácticas que se introduce con el Real Decreto-ley 19/2022, de 22 
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de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida 
de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real 
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del 
mercado de préstamos hipotecarios, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos 
notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.

24. Las transmisiones de activos y, en su caso, de pasivos, así como la concesión de 
garantías de cualquier naturaleza, cuando el sujeto pasivo sea la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, regulada en la Disposición adicional 
séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de 
Entidades de Crédito, por cualquiera de sus modalidades.

Las transmisiones de activos o, en su caso, pasivos efectuadas por la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria a entidades participadas 
directa o indirectamente por dicha Sociedad, en al menos el 50 por ciento del capital, fondos 
propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento 
inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.

Las transmisiones de activos y pasivos realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o por las entidades constituidas por esta para 
cumplir con su objeto social, a los Fondos de Activos Bancarios, a que se refiere la 
disposición adicional décima de la citada Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

Las transmisiones de activos y pasivos realizadas por los Fondos de Activos Bancarios, 
a otros Fondos de Activos Bancarios.

Las operaciones de reducción del capital y de disolución de la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, de sus sociedades participadas en al 
menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la 
entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como 
consecuencia de la misma, y de disminución de su patrimonio o disolución de los Fondos de 
Activos Bancarios.

El tratamiento fiscal previsto en los párrafos anteriores respecto a las operaciones entre 
los Fondos de Activos Bancarios resultará de aplicación, solamente, durante el período de 
tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria a los citados fondos, previsto en el apartado 10 de la disposición adicional décima 
de esta Ley.

25. Las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que el prestatario sea 
alguna de las personas o entidades incluidas en la letra A) anterior.

26. Los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente a los que se refiere 
el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

27. La constitución, disolución y las modificaciones consistentes en aumentos y 
disminuciones de los fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre.

28. Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y 
créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la 
modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto, siempre que tengan su 
fundamento en los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado real decreto-ley, 
referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

29. Las escrituras de formalización de las moratorias previstas en artículo 13.3 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, así como en el artículo 24.2 del Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y de las moratorias 
convencionales concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previstas en el artículo 7 del 
Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.
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30. Las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos 
hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía hipotecaria que 
se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico, regulada en 
los artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación económica y el empleo, y de la moratoria para el sector del transporte 
público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús, regulada en los artículos 18 al 
23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para 
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

31. Cuando exista garantía real inscribible, las escrituras de formalización de la 
extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido 
aval público previstos en el artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de 
la COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la 
modalidad de actos jurídicos documentados de este impuesto.

32. Las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos 
hipotecarios o sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la suspensión de 
las obligaciones de pago de intereses y principal conforme a los artículos 15 a 21 del Real 
Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a 
los afectados para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y 
para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

33. 1. La emisión, transmisión y amortización de los bonos garantizados y 
participaciones hipotecarias y certificados de transmisión de hipoteca regulados en el Real 
Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea 
en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de 
inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, 
ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 
línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a 
determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción 
de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, así como su 
reembolso.

2. Las transmisiones de activos para constituir el patrimonio separado previsto para el 
caso de concurso de la entidad emisora y la transmisión de préstamos a otra entidad de 
crédito para la financiación conjunta de las emisiones, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 14 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas 
de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de 
organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector 
público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas 
transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, 
exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes.

34. Las transmisiones por cualquier título de bienes o derechos efectuadas en pago de 
indemnizaciones, en la cuantía judicialmente reconocida, en beneficio de las hijas, hijos y 
menores o personas incapacitadas sujetas a tutela o guarda y custodia de mujeres fallecidas 
como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley 
o por los instrumentos internacionales ratificados por España.

35. El contrato de aval suscrito con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 
S.M.E.

C) Con independencia de las exenciones a que se refieren los apartados A) y B) 
anteriores, se aplicarán en sus propios términos y con los requisitos y condiciones en cada 
caso exigidos, los beneficios fiscales que para este impuesto establecen las siguientes 
disposiciones:

1.ª La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
2.ª El Real Decreto-ley 12/1980, de 26 de septiembre, sobre actuaciones del Estado en 

materia de Viviendas de Protección Oficial.
3.ª La Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común.
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4.ª La Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de la Energía.
5.ª La Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
6.ª La Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y 

de los Agricultores Jóvenes.
7.ª La Ley 45/1984, de 17 de diciembre, de Reordenación del Sector Petrolero, con las 

especificaciones introducidas por la Ley 15/1992, de 5 de junio, sobre Medidas Urgentes 
para la Progresiva Adaptación del Sector Petrolero al Marco Comunitario.

8.ª (Derogado).
9.ª La Ley 49/1984, de 26 de diciembre, sobre Explotación Unificada del Sistema 

Eléctrico Nacional, por lo que se refiere a la cancelación de garantías constituidas al amparo 
del apartado 2 de su artículo 6.

10.ª La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen General Electoral.
11.ª Las operaciones de constitución y aumento de capital de las Entidades de Capital-

Riesgo en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Entidades de Capital-
Riesgo y de sus sociedades gestoras.

12.ª La Ley 15/1986, de 26 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, con la 
modificación introducida por la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de 
diciembre.

13.ª (Derogado).
14.ª La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
15.ª La Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
16.ª La Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico.
17.ª La Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión 

Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulación Hipotecaria.
18.ª La Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
19.ª La Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España.
20.ª La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación con la Comisión Islámica de España.
21.ª La Ley 31/1992, de 26 de noviembre, de Incentivos Fiscales aplicables a la 

realización del Proyecto Cartuja 93.
22.ª La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, para la constitución y 

ampliaciones de capital de las sociedades que creen las Administraciones y entes públicos 
para llevar a cabo la enajenación de acciones representativas de su participación en el 
capital social de sociedades mercantiles.

23ª. Los Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, en Cajas de 
Ahorro y en Cooperativas de Crédito continuarán disfrutando en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la exención establecida en 
el Real Decreto-ley 4/1980, de 28 de marzo, y en el Real Decreto-ley 18/1982, de 24 de 
septiembre, por razón de su constitución, de su funcionamiento y de los actos y operaciones 
que realicen en el cumplimiento de sus fines.

23ª. La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos 
hipotecarios.

II. Los beneficios fiscales no se aplicarán, en ningún caso, a las letras de cambio, a los 
documentos que suplan a éstas o realicen función de giro, ni a escrituras, actas o 
testimonios notariales gravados por el artículo 31, apartado primero.

Los beneficios fiscales y exenciones subjetivas concedidos por esta u otras leyes en la 
modalidad de cuota variable de documentos notariales del impuesto sobre actos jurídicos 
documentados no serán aplicables en las operaciones en las que el sujeto pasivo se 
determine en función del párrafo segundo del artículo 29 del Texto Refundido, salvo que se 
dispusiese expresamente otra cosa.

[ . . . ]
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§ 46

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. [Inclusión 
parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 11, de 12 de enero de 1996

Última modificación: 21 de febrero de 2023
Referencia: BOE-A-1996-750

JUAN CARLOS I

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

Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Justificación de la reforma
Los derechos otorgados a los ciudadanos por los artículos 24 y 25 de la Constitución son 

corolario evidente de la concepción social o asistencial del Estado Democrático de Derecho, 
tal y como ha sido configurado por nuestra Norma Fundamental. En lógica coherencia con 
los contenidos de estos preceptos constitucionales, y al objeto de asegurar a todas las 
personas el acceso a la tutela judicial efectiva, el artículo 119 del propio texto constitucional 
previene que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto 
de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Con todo ello, nuestra Norma 
Fundamental diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que 
incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encaminada a la provisión de los 
medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien 
desea ejercerlo carezca de recursos económicos.

Suprimidas por la Ley 25/1986 las tasas judiciales, el núcleo de los costes económicos 
derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por la intervención en el mismo, 
por imperativo legal, en la mayor parte de las ocasiones, de profesionales especializados en 
la defensa y representación de los derechos e intereses legítimos. En efecto, una vez que el 
Estado ha renunciado a la percepción de cualquier cantidad por el acceso al aparato judicial, 
son los honorarios de abogados, de procuradores y, en su caso, de cualesquiera otros 
profesionales, así como el coste de la obtención de las pruebas documentales o periciales 
necesarias, los que implican un coste económico inasumible para los ciudadanos que no 
disponen de los recursos económicos necesarios para hacerles frente.

La previsión constitucional del artículo 119 ha sido ya objeto de desarrollo por la Ley 
Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que en sus artículos 20.2 y 440.2 recoge el mandato 
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constitucional y remite, para la regulación del sistema de justicia gratuita, a la ley ordinaria. 
En virtud de esta reserva de ley, corresponde al legislador ordinario dar cumplimiento a la 
encomienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos 
que carezcan de recursos.

2. Vocación unificadora
A esa finalidad responde la presente Ley, cuyo objeto es regular un sistema de justicia 

gratuita que permita a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, 
proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver 
adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos. Se trata, pues, de una ley 
cuyos beneficiarios y destinatarios directos son todos los ciudadanos que pretendan acceder 
a la tutela judicial efectiva y vean obstaculizado dicho acceso en razón de su situación 
económica. La finalidad es, por tanto, garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de 
igualdad a todos los ciudadanos.

Frente a la dispersa legislación procesal que hasta ahora ha regulado la justicia gratuita, 
esta norma viene a unificar en sí misma el nuevo sistema legal de justicia gratuita; así pues, 
tal y como fue entendido por la Cámara Baja al aprobar por unanimidad en su sesión 
celebrada el 10 de mayo de 1994 la moción consecuencia de interpelación presentada por el 
Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ratificada por la 
Resolución de 9 de febrero de 1995, la presente Ley regula un sistema único, concentrado 
en una sola norma, con las lógicas consecuencias de claridad y certeza que redundan, en 
definitiva, en un incremento de la seguridad jurídica.

3. Ampliación del contenido material del derecho
Al objeto de remover los obstáculos que impiden que los ciudadanos más desprotegidos 

accedan a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad, la presente Ley opera una 
notable transformación en el contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
configurándolo de forma más amplia.

En efecto, frente a los beneficios hasta ahora recogidos por la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, el nuevo sistema configura un derecho más completo y por tanto más garantizador de 
la igualdad de las partes en el proceso, eliminando onerosidades excesivas que no son sino 
negaciones prácticas de aquélla; así pues, a los beneficios ya consagrados por nuestro 
ordenamiento jurídico como propios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la Ley 
añade nuevas prestaciones tales como el asesoramiento y la orientación previos a la 
iniciación del proceso -lo cual ha de evitar en numerosas ocasiones litigios artificiales tan 
costosos en todos los sentidos para la Justicia-, la asistencia pericial en el mismo y la 
reducción sustancial del coste para la obtención de escrituras y documentos notariales y de 
aquellos documentos emanados de los Registros Públicos, que puedan ser precisos para las 
partes en el proceso.

4. El reconocimiento del derecho
De igual modo, la Ley supone un paso más en la protección de esos ciudadanos más 

desfavorecidos que necesitan acceder a la tutela judicial para ver realizadas sus legítimas 
pretensiones o defendidos sus derechos.

Bajo la amplia libertad de configuración legal que se deriva del artículo 119 de la 
Constitución Española -libertad que nuestro Tribunal Constitucional ya reconoció 
expresamente-, la presente Ley llega más lejos que el sistema anterior al adoptar los 
criterios para reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita, estableciendo un doble 
mecanismo: por un lado, un criterio objetivo para el reconocimiento del derecho, basado en 
la situación económica de los solicitantes, y complementado por un mecanismo flexible de 
apreciación subjetiva acorde con nuestra jurisprudencia constitucional, que posibilita efectuar 
el reconocimiento excepcional del derecho a personas cuya situación económica excede del 
módulo legal pero que, sin embargo, afrontan unas circunstancias de una u otra índole que 
deben ser ponderadas y que hacen conveniente ese reconocimiento. En estos segundos 
supuestos excepcionales, y he aquí precisamente la diferencia con el régimen que la Ley de 
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Enjuiciamiento Civil tenía establecido hasta hoy, la extensión del derecho puede llegar a ser 
total, incluyendo todas las prestaciones que lo integran.

Sin perjuicio de todo lo anterior, quedará siempre garantizado el derecho de los 
interesados a la libre designación de abogado y procurador.

5. Actuación administrativa
A pesar de que la evaluación del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a 

la asistencia jurídica gratuita no es en sentido estricto una función jurisdiccional, así se ha 
mantenido tradicionalmente en nuestra legislación procesal.

Lejos de esa concepción, constituye esencial propósito de la Ley la «desjudicialización» 
del procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita, optándose así 
por las más modernas pautas que configuran dicha función como una actividad 
esencialmente administrativa.

La traslación del reconocimiento del derecho a sede administrativa responde a dos 
motivos: en primer término, se descarga a los Juzgados y Tribunales de una tarea que queda 
fuera de los márgenes constitucionales del ejercicio de la potestad jurisdiccional y, en 
segundo lugar, se agiliza la resolución de las solicitudes de los ciudadanos mediante una 
tramitación sumaria y normalizada. El reconocimiento del derecho pasa, por tanto, a 
convertirse en una función que descansa sobre el trabajo previo de los Colegios 
profesionales, que inician la tramitación ordinaria de las solicitudes, analizan las 
pretensiones y acuerdan designaciones o denegaciones provisionales, y, por otra parte, 
sobre la actuación de unos nuevos órganos administrativos, las Comisiones de Asistencia 
Jurídica Gratuita, como órganos formalmente responsables de la decisión final, y en cuya 
composición se hallan representadas las instancias intervinientes en el proceso.

No quiere ello decir que los órganos jurisdiccionales pierdan todo su peso en el 
reconocimiento, ya que la Ley garantiza suficientemente el control judicial sobre la aplicación 
efectiva del derecho, habilitando a aquéllos para decidir sobre el mismo, en vía de recurso.

6. Financiación pública
Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos que lo precisen un sistema rápido y 

eficaz de justicia gratuita se articula, como hasta ahora, sobre la base de un servicio público, 
prestado por la Abogacía y la Procuraduría, financiado con fondos igualmente públicos. De 
hecho, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de 
nuestro Tribunal Constitucional, el Estado es el responsable del recto funcionamiento del 
servicio por la sola obligación constitucional de proveer a la defensa de quienes carezcan de 
recursos; esta jurisprudencia ha dejado claramente establecida la responsabilidad pública en 
tal sentido, como deber positivo del Estado de garantizar el derecho de acceso a la Justicia 
o, lo que es lo mismo, a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental que es.

Ello conduce a la obligación de establecer mecanismos de control que aseguren el 
adecuado destino de los fondos públicos asignados al servicio, de tal forma que no se 
beneficien de dichos fondos quienes no precisen de asistencia alguna.

Así pues, la Ley fija los criterios básicos de la financiación del servicio, cuyo coste 
deberá ser periódicamente evaluado por los poderes públicos, que en todo caso deberán 
seguir el principio de que el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y 
suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables. Tanto 
lo relativo a la financiación, como las reglas referentes a la prestación y funcionamiento del 
servicio se conciben con la flexibilidad y generalidad propias de una norma de rango legal, 
que habrán de permitir que su desarrollo por normas de rango inferior facilite el adecuado 
ajuste a las cambiantes situaciones económicas y sociales, evitando así la petrificación del 
ordenamiento y la consagración en normas con la rigidez legal de materias que, por su 
propia naturaleza, son susceptibles de sucesivas transformaciones en muy poco tiempo. Tal 
regulación reglamentaria fue llevada a cabo con carácter urgente, y como paso inicial y 
transitorio de la actual reforma del sistema de justicia gratuita, mediante el Real Decreto 
108/1995, de 27 de enero, sobre medidas para instrumentar la subvención estatal a la 
asistencia jurídica gratuita.
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7. Ordenación competencial
La Ley resulta, en fin, respetuosa con la ordenación competencial que deriva de nuestra 

Norma Fundamental y de los Estatutos de Autonomía, explicitando los títulos competenciales 
que, de conformidad con las reglas 3.ª, 5.ª, 6.ª y 18.ª del artículo 149.1 de la Constitución 
Española, habilitan al Estado para establecer la nueva regulación, y permitiendo que ésta 
pueda complementarse con naturalidad con las normas que dicten las Comunidades 
Autónomas en ejercicio de sus competencias estatutarias.

CAPÍTULO I
Derecho a la asistencia jurídica gratuita

Artículo 1.  Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene por objeto determinar el contenido y alcance del derecho a la 

asistencia jurídica gratuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y regular el 
procedimiento para su reconocimiento y efectividad.

El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en 
esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado 
cuando existan razones que lo justifiquen.

Las disposiciones de esta ley serán de aplicación general en todo tipo de procesos 
judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, la vía administrativa previa 
cuando así se establezca en la legislación específica, así como el asesoramiento previo al 
proceso contemplado en el apartado 1 del artículo 6.

En la aplicación de esta Ley deberán tomarse en consideración las necesidades 
específicas de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Artículo 2.  Ambito personal de aplicación.
En los términos y con el alcance previstos en esta ley y en los tratados y convenios 

internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la 
asistencia jurídica gratuita:

a) Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten 
insuficiencia de recursos para litigar.

b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso.
c) Las siguientes personas jurídicas cuando acrediten insuficiencia de recursos para 

litigar:
1.º Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
2.º Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente.
d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema 

de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para 
la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y 
beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien 
ante el orden contencioso-administrativo.

e) En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los 
ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a 
la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que 
puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del 
territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

f) En los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, las personas físicas 
contempladas en el Capítulo VIII de esta ley, en los términos que en él se establecen.

g) En el ámbito concursal, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, para 
todos los trámites del procedimiento especial, a los deudores personas naturales que tengan 
la consideración de microempresa en los términos establecidos en el texto refundido de la 
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Ley Concursal, a los que resulte de aplicación el procedimiento especial previsto en su libro 
tercero, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Igualmente, en el ámbito concursal, los sindicatos estarán exentos de efectuar depósitos 
y consignaciones en todas sus actuaciones y gozarán del beneficio legal de justicia gratuita 
cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de las personas trabajadoras y beneficiarias 
de la Seguridad Social.

h) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho 
de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia 
de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan 
vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a las 
personas menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección cuando sean víctimas de delitos de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 
150, en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la 
libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de 
seres humanos.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la 
víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se 
adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por 
alguno de los delitos a que se refiere esta letra, y se mantendrá mientras permanezca en 
vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia 
condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá tras la firmeza de la sentencia 
absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar acreditados los 
hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas 
gratuitamente hasta ese momento.

En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de 
víctima de los delitos a que se refiere esta letra y, en especial, en los de violencia de género, 
deberá ser el mismo abogado el que asista a aquella, siempre que con ello se garantice 
debidamente su derecho de defensa.

i) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de 
asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas 
permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral 
o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades 
más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de 
indemnización por los daños personales y morales sufridos.

j) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de 
asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de 
los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

k) Las personas que comuniquen infracciones en los términos de la Ley reguladora de la 
protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la 
corrupción, a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o a las 
autoridades autonómicas respectivas, siempre que cumplan las condiciones de protección 
recogidas en la citada Ley, siempre que cuenten con unos recursos e ingresos económicos 
brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, inferiores a 
cuatro veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de 
comunicar la información, y exclusivamente para los procedimientos seguidos en cualquier 
orden jurisdiccional que sean consecuencia directa de la infracción comunicada.

Artículo 3.  Requisitos básicos.
1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas 

que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos 
brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no 
superen los siguientes umbrales:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de 
efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.
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b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el 
momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las 
modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por 
cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de 
acuerdo con la normativa vigente.

2. Para la determinación del concepto de unidad familiar en sus diversas modalidades se 
estará a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
equiparándose a los cónyuges no separados legalmente las parejas de hecho constituidas 
de conformidad con los requisitos que les fueran exigibles.

3. Los medios económicos serán valorados individualmente cuando el solicitante acredite 
la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la 
asistencia.

4. El derecho a la asistencia jurídica gratuita solo podrá reconocerse a quienes litiguen 
en defensa de derechos o intereses propios, o ajenos cuando tengan fundamento en una 
representación legal. En este último caso, los requisitos para la obtención del beneficio 
vendrán referidos al representado.

5. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas 
mencionadas en el apartado c) del artículo anterior, cuando careciendo de patrimonio 
suficiente el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad 
equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples.

Artículo 4.  Exclusión por motivos económicos.
1. A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá en 

cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el 
solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, negándose el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaración del 
solicitante, revelan con evidencia que este dispone de medios económicos que superan el 
límite fijado por la ley.

2. Para valorar la existencia de patrimonio suficiente se tendrá en cuenta la titularidad de 
bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del solicitante, así como 
los rendimientos del capital mobiliario.

Artículo 5.  Reconocimiento excepcional del derecho.
1. En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares 

a su cargo, las tasas judiciales y otros costes derivados de la iniciación del proceso, u otras 
de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas y, en todo caso, cuando el solicitante 
ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder 
excepcionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las 
personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstos en el artículo 3, no 
excedan del quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples, teniendo en cuenta 
además la carencia de patrimonio suficiente.

2. En las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior, se podrá reconocer el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita atendiendo a las circunstancias de salud del 
solicitante y a las personas con discapacidad señaladas en el apartado 2 artículo 1 de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, así como a las personas que los tengan a su 
cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de 
procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que 
motivan este reconocimiento excepcional.

En tales casos, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente determinará 
expresamente qué prestaciones de las contempladas en el artículo 6 son de aplicación al 
solicitante.
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Artículo 6.  Contenido material del derecho.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:
1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan 

reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la 
posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, 
en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el 
conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres 
humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2, la asistencia 
jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento 
inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella.

2. Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, 
para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en 
curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a 
cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, preso o imputado no hubiere designado 
abogado en el lugar donde se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada 
a la persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención europea 
que no hubiere designado abogado.

No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de 
recursos, sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado los honorarios devengados por su 
intervención.

3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento 
judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando, 
no siéndolo, se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) su intervención sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante auto 
motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

b) tratándose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya 
ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y así se acuerde por el juzgado o tribunal, 
en atención a la entidad de la infracción de que se trate y las circunstancias personales del 
solicitante de asistencia jurídica.

4. Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente 
deban publicarse en periódicos oficiales.

5. Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios 
para la interposición de recursos.

6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los 
órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios 
técnicos dependientes de las Administraciones públicas.

Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, 
no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales 
o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima 
pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se 
establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan.

El Juez o Tribunal podrá acordar en resolución motivada que la asistencia pericial 
especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales técnicos privados cuando deba 
prestarse a menores y personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o 
maltrato, atendidas las circunstancias del caso y el interés superior del menor o de la 
persona con discapacidad, pudiendo prestarse de forma inmediata.

7. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los 
términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial.

8. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el 
otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no 
contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean 
requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de 
la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.
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9. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la 
obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de 
la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos 
por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la 
pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.

10. Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 no se percibirán 
cuando el interesado acredite ingresos por debajo del indicador público de renta de efectos 
múltiples.

Artículo 7.  Extensión temporal.
1. La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a 

todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso 
distinto.

2. El derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá para la interposición y 
sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la 
correspondiente instancia, aplicándose en este caso lo dispuesto en el artículo 32 de la 
presente Ley.

3. Cuando la competencia para el conocimiento de los recursos a los que se refiere el 
apartado anterior corresponda a un órgano judicial cuya sede se encuentre en distinta 
localidad, el secretario judicial, una vez recibidos los autos judiciales, requerirá a los 
respectivos Colegios la designación de abogado y, en su caso, procurador de oficio 
ejercientes en dicha sede jurisdiccional.

Artículo 8.  Insuficiencia económica sobrevenida.
No se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita ni a prestaciones distintas 

de las solicitadas al actor una vez presentada la demanda, o al demandado una vez 
formulada su contestación, salvo que en su solicitud acrediten ante la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener 
aquél sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestación, respectivamente. El 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por circunstancias sobrevenidas 
no tendrá carácter retroactivo.

No procederá la solicitud del derecho cuando el proceso ya hubiera finalizado mediante 
resolución firme, salvo que se refiera a su ejecución.

Cuando el actor o el demandado pretendan el reconocimiento del derecho en la segunda 
instancia sin haberlo solicitado en la primera, deberán acreditar ante la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones precisas sobrevinieron en el 
curso de la primera instancia o con posterioridad a ella.

La misma regla será aplicable al que pretenda el reconocimiento del derecho para 
interponer o seguir el recurso de casación respecto de la segunda instancia.

CAPÍTULO II
Competencia y procedimiento para el reconocimiento del derecho a la 

asistencia jurídica gratuita

Artículo 9.  Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
En cada capital de provincia, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en cada isla en que 

existan uno o más partidos judiciales, se constituirá una Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita como órgano responsable, en su correspondiente ámbito territorial, de efectuar el 
reconocimiento del derecho regulado en la presente Ley.

No obstante, el órgano competente en la Comunidad Autónoma podrá determinar un 
ámbito territorial distinto para la Comisión.

Asimismo, en relación con los Juzgados y Tribunales con competencia en todo el 
territorio nacional, se constituirá en la capital del Estado una Comisión Central de Asistencia 
Jurídica Gratuita dependiente de la Administración General del Estado.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 46  Ley de asistencia jurídica gratuita [parcial]

– 555 –



Artículo 10.  Composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
1. La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita estará compuesta por los 

Decanos del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores de Madrid, o el abogado o 
procurador que ellos designen, un Abogado del Estado y un funcionario del Ministerio de 
Justicia perteneciente a cuerpos o escalas del subgrupo A1. La Comisión será presidida 
semestralmente por cada uno de sus miembros, a excepción del funcionario del Ministerio de 
Justicia, quien actuará como secretario.

2. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de las Comunidades 
Autónomas estarán integradas por el Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de 
Procuradores, o el abogado o el procurador que ellos designen, y por dos miembros que 
designen las Administraciones públicas de las que dependen. El órgano competente de la 
Comunidad Autónoma determinará cuáles de sus integrantes desempeñarán la presidencia y 
la secretaría.

3. En las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de la Administración 
General del Estado, los miembros que corresponden a la Administración pública serán un 
Abogado del Estado y un funcionario, que actuará como secretario, perteneciente a cuerpos 
o escalas del subgrupo A1, con destino en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia 
correspondiente o, en su defecto, un funcionario de los citados cuerpos o escalas que preste 
sus servicios en la Delegación o Subdelegación del Gobierno del territorio de que se trate.

En las provincias donde exista más de un Colegio de Abogados o de Procuradores, el 
representante de estas Corporaciones en la Comisión se designará de común acuerdo por 
los Decanos de aquéllos.

Cuando el volumen de asuntos u otras circunstancias justificadas lo aconsejen, podrán 
crearse Delegaciones de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, con la 
composición y ámbito de actuación que reglamentariamente se determinen y garantizando, 
en todo caso, la homogeneidad de criterios para reconocer el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita.

Artículo 11.  Funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
El funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustará a lo 

establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos 
colegiados.

El Ministerio de Justicia e Interior prestará el soporte administrativo y el apoyo técnico 
necesarios para el funcionamiento de las Comisiones dependientes de la Administración 
General del Estado.

Los Colegios de Abogados y de Procuradores pondrán a disposición de las Comisiones 
de Asistencia Jurídica Gratuita, la lista de colegiados ejercientes adscritos a los servicios de 
justicia gratuita, con indicación, en su caso, de especializaciones.

Artículo 12.  Solicitud del derecho.
1. El solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá indicar cuáles son las 

prestaciones incluidas en el artículo 6 cuyo reconocimiento pide. El reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita comportará en todo caso la exención del pago de las 
tasas y depósitos previstos en el número 5 del artículo 6. La solicitud del reconocimiento del 
derecho podrá formularse a los solos efectos de la exención del pago de las tasas y 
depósitos señalados.

2. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que podrá comprender 
todas o algunas de las prestaciones previstas en el artículo 6, se instará por los solicitantes 
ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el juzgado o tribunal que haya de 
conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o ante el juzgado de su domicilio. 
En este último caso, el órgano judicial dará traslado de la petición al Colegio de Abogados 
territorialmente competente.

La solicitud podrá presentarse por cualquier medio, incluyendo los previstos en la 
normativa de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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3. Cuando haya concurrencia de litigantes en un proceso, el reconocimiento del derecho 
a la asistencia jurídica gratuita deberá ser instado individualmente por cada uno de los 
interesados.

4. Cuando con arreglo a las leyes procesales, los solicitantes deban litigar bajo una sola 
defensa o representación, deberán computarse, a efectos del reconocimiento del derecho, la 
totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de los solicitantes. En este caso, si se 
acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes no 
sobrepasan los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 3, se procederá a nombrar 
abogado y, en su caso, procurador del turno de oficio que deberán asumir la representación 
y defensa conjunta de todos ellos.

5. Si se acreditare que los ingresos y haberes patrimoniales de alguno de los solicitantes 
que deban litigar bajo una sola defensa o representación superan los umbrales previstos en 
el apartado 1 del artículo 3 pero no alcanzan el quíntuplo del indicador público de renta de 
efectos múltiples, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá determinar cuáles de las 
prestaciones establecidas en el artículo 6 se otorgará a los solicitantes.

6. Cuando el coste de las prestaciones reconocidas hubiera de sufragarse por varios 
litigantes, la aportación del sistema de asistencia jurídica gratuita se limitará a la parte 
proporcional que corresponda a las partes a las que se hubiera reconocido el derecho.

Artículo 13.  Requisitos de la solicitud.
En la solicitud se indicarán de forma expresa las prestaciones para las que se solicita el 

reconocimiento del derecho, que podrán ser todas o algunas de las previstas en el artículo 6 
y se harán constar, acompañando los documentos que reglamentariamente se determinen 
para su acreditación, los datos que permitan apreciar la situación económica y patrimonial 
del interesado y de los integrantes de su unidad familiar, sus circunstancias personales y 
familiares, la pretensión que se quiere hacer valer y la parte o partes contrarias en el litigio, si 
las hubiere.

En la presentación de la solicitud se informará al solicitante de la facultad atribuida a la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para la consulta de los datos a que se refiere el 
artículo 17, tanto del solicitante como, en su caso, de su cónyuge o pareja de hecho, 
debiendo prestar todos los afectados el consentimiento en la solicitud.

Cuando el solicitante del derecho no estuviera casado o su matrimonio hubiera sido 
disuelto o estuviera separado legalmente deberá confirmar, mediante declaración jurada, que 
carece de pareja de hecho.

Artículo 14.  Subsanación de deficiencias.
Si el Colegio de Abogados constatara que existen deficiencias en la solicitud o que la 

documentación presentada resulta insuficiente, lo comunicará al interesado, fijando con 
precisión los defectos o carencias advertidas y las consecuencias de la falta de subsanación, 
requiriéndole para que la complete en el plazo de diez días hábiles.

Transcurrido este plazo sin que se haya aportado la documentación requerida, el Colegio 
de Abogados archivará la petición.

Artículo 15.  Designaciones provisionales y traslados.
Si de la solicitud y sus documentos justificativos resulta acreditado que el peticionario se 

encuentra incluido en el ámbito definido en el artículo 2 de esta Ley, el Colegio de Abogados, 
subsanados los defectos advertidos, procederá en el plazo máximo de quince días, contado 
a partir de la recepción de la solicitud por dicho Colegio o de la subsanación de los defectos, 
a la designación provisional de abogado, comunicándolo inmediatamente al Colegio de 
Procuradores a fin de que, en caso de ser preceptivo, en el plazo máximo de tres días, se 
designe procurador que asuma la representación.

En el caso de que el Colegio de Abogados estimara que el peticionario no cumple las 
citadas condiciones, o que la pretensión principal contenida en la solicitud es 
manifiestamente insostenible o carente de fundamento, notificará en el plazo de cinco días al 
solicitante que no ha efectuado el nombramiento provisional de abogado previsto en el 
párrafo anterior y trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
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Del expediente correspondiente y las designaciones provisionales efectuados, se dará 
traslado en el plazo de tres días a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a los efectos 
de su verificación y resolución.

En el caso de que el Colegio de Abogados no dictara resolución alguna en el plazo de 
quince días, el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita, la cual, de modo inmediato, recabará el expediente al Colegio de Abogados 
ordenando, al mismo tiempo, la designación provisional de abogado y procurador, si éste 
fuera preceptivo, y seguirá, posteriormente, el procedimiento fijado en el artículo 17 de esta 
Ley.

Artículo 16.  Suspensión del curso del proceso.
1. La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no 

suspenderá el curso del proceso o expediente administrativo.
No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión 

de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el secretario judicial o el órgano 
administrativo, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se 
produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar 
gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su intervención fuera 
preceptiva o requerida en interés de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se 
hubiera formulado en los plazos establecidos en las leyes procesales o administrativas. Esta 
suspensión afectará también al plazo de subsanación a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas 
en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses.

2. Cuando la presentación de la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda resultar perjudicada 
por el transcurso de los plazos de prescripción o caducidad, éstas quedarán interrumpidas o 
suspendidas, respectivamente, hasta la designación provisional de abogado y, de ser 
preceptivo, procurador del turno de oficio que ejerciten la acción en nombre del solicitante; y 
si no fuera posible realizar esos nombramientos, hasta que recaiga resolución definitiva en 
vía administrativa, reconociendo o denegando el derecho.

El cómputo del plazo de prescripción se reanudará desde la notificación al solicitante de 
la designación provisional de abogado por el Colegio de Abogados o, en su caso, desde la 
notificación del reconocimiento o denegación del derecho por la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita y, en todo caso, en el plazo de dos meses desde la presentación de la 
solicitud.

En el supuesto de que esta petición hubiere sido denegada, fuere claramente abusiva y 
únicamente esté preordenada a dilatar los plazos, el órgano judicial que conozca de la causa 
podrá computar los plazos en los estrictos términos legalmente previstos, con todas las 
consecuencias que de ello se derive.

Artículo 17.  Comprobación de datos, resolución y notificación.
1. Para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos y, en especial, de la 

información relativa a las rentas y al patrimonio declarados por el solicitante del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, incluyendo, en su caso, los de su cónyuge o pareja de hecho, la 
Comisión realizará las comprobaciones y recabará telemáticamente toda la información que 
estime necesarias. Esta información podrá recabarse, en particular, de la Administración 
Tributaria correspondiente, del Catastro, de la Seguridad Social, así como de los Registros 
de la Propiedad y Mercantiles o de cualesquiera otros registros que tengan información 
relacionada con los indicios a que se refiere el artículo 3, debiendo ser remitida por medios 
telemáticos. La Administración Tributaria y la Seguridad Social facilitarán la información 
necesaria en el marco de lo establecido en su normativa específica.

También podrá la Comisión oír a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que 
se pretenda ejercitar la acción, cuando sean conocidas y se estime que pueden aportar 
datos para conocer la real situación económica del solicitante.

2. La Comisión, una vez efectuadas las comprobaciones anteriores, dictará resolución, 
en el plazo máximo de treinta días, contados a partir de la recepción del expediente por la 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 46  Ley de asistencia jurídica gratuita [parcial]

– 558 –



Comisión, reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita y 
determinando cuáles de las prestaciones son de aplicación a la solicitud. Transcurrido dicho 
plazo sin que la Comisión haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán ratificadas las 
decisiones que previamente hubieran podido adoptar los Colegios de Abogados o de 
Procuradores, sin perjuicio de la obligación de resolver de dicho órgano de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La resolución se notificará en el plazo común de tres días al solicitante, al Colegio de 
Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, así como a las partes interesadas y se 
comunicará al órgano administrativo o al juzgado o tribunal que esté conociendo del proceso 
o, si éste no se hubiera iniciado, al Juez Decano de la localidad.

Las comunicaciones y notificaciones previstas en este artículo se efectuarán 
preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando aquéllas tengan lugar 
entre Administraciones públicas, órganos judiciales, profesionales de la justicia, Colegios 
profesionales y la Comisión.

Si el Colegio de Abogados no hubiere dictado ninguna resolución, el silencio de la 
Comisión será positivo. A petición del interesado, el órgano administrativo, en su caso, o el 
juez o tribunal que conozca del proceso o, si la solicitud se realiza con anterioridad a la 
iniciación del mismo, el Juez Decano competente procederá a declarar el derecho y a 
requerir a los Colegios profesionales la designación provisional de abogado y procurador, en 
su caso. Ello sin perjuicio de lo que resulte de las eventuales impugnaciones contra tal 
estimación presunta.

Artículo 18.  Efectos de la resolución.
El reconocimiento del derecho se adecuará a las prestaciones solicitadas. Implicará la 

confirmación de las designaciones de abogado y de procurador, en su caso, efectuadas 
provisionalmente por los Colegios profesionales.

Si, por el contrario, la Comisión desestimara la pretensión, las designaciones que 
eventualmente se hubieran realizado quedarán sin efecto y el peticionario deberá, en su 
caso, abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los 
profesionales designados con carácter provisional, en los mismos términos previstos en el 
artículo 27 de esta Ley.

Artículo 19.  Revocación del derecho.
1. La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de 

asistencia jurídica gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del 
derecho, darán lugar, en todo caso, previa audiencia del interesado, a su revocación por 
parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, mediante resolución motivada, que, a 
estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.

La revocación contemplada en el párrafo anterior llevará consigo la obligación del pago 
de todos los honorarios o derechos devengados por los profesionales intervinientes desde la 
concesión del derecho, así como de la cantidad equivalente al costo de las demás 
prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, sin perjuicio de las responsabilidades 
de otro orden que, en su caso, correspondan.

2. Si el órgano judicial que conociera de la pretensión ejercitada por el beneficiario de la 
asistencia jurídica gratuita apreciase abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley 
en su ejercicio, en la resolución que ponga fin al proceso declarará la existencia del mismo, 
revocará el derecho de justicia gratuita y le condenará a abonar los gastos y costas 
procesales devengadas a su instancia, en los términos del apartado anterior. Dicha 
revocación se pondrá en conocimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 
correspondiente a fin de que por la Administración pública competente se obtenga el 
reembolso, en su caso por la vía de apremio, de cuantas prestaciones se hubiesen obtenido 
como consecuencia del reconocimiento de su derecho a litigar gratuitamente.
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Artículo 20.  Impugnación de la resolución.
1. Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las 

resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan, revoquen o denieguen el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita.

Tal impugnación, para la que no será preceptiva la intervención de abogado, habrá de 
realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación de 
la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para 
interponerla, ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Este remitirá 
el escrito de impugnación, junto con el expediente correspondiente a la resolución 
impugnada y una certificación de ésta, al juzgado o tribunal competente o al Juez Decano 
para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado.

2. Recibido el escrito de impugnación y los documentos y certificación a que alude el 
párrafo anterior, el secretario judicial requerirá a las partes y al Abogado del Estado o al 
Letrado de la Comunidad Autónoma correspondiente cuando de ella dependa la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita, para que en el plazo de cinco días presenten por escrito las 
alegaciones y pruebas que estimen oportunas.

El juez o tribunal podrá acordar mediante providencia, de oficio o a instancia de parte, la 
celebración de una comparecencia si la impugnación no pudiere resolverse con los 
documentos y pruebas aportados. El secretario judicial señalará día y hora para que tenga 
lugar dentro de los diez días siguientes.

3. Recibidas las alegaciones o finalizada la comparecencia, en su caso, el juez o tribunal 
resolverá sin más trámites mediante auto en el plazo de cinco días, manteniendo o 
revocando la resolución impugnada, con imposición de una sanción pecuniaria de 30 a 300 
euros a quien hubiere promovido la impugnación de manera temeraria o con abuso de 
derecho.

Contra el auto dictado por el juez o el tribunal no cabrá recurso alguno.

Artículo 21.  Requerimiento de designación de abogado y procurador.
Si, conforme a la legislación procesal o administrativa, el órgano judicial que esté 

conociendo del proceso o el órgano administrativo que tramitara el expediente estimare que, 
por las circunstancias o la urgencia del caso, fuera preciso asegurar de forma inmediata los 
derechos de defensa y representación de las partes, y alguna de ellas manifestara carecer 
de recursos económicos siempre que ello fuera exigible para obtener el derecho de 
asistencia jurídica gratuita, dictará una resolución motivada requiriendo de los Colegios 
profesionales el nombramiento provisional de abogado y procurador, cuando las 
designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad.

El secretario judicial o el órgano administrativo comunicará dicha resolución por el medio 
más rápido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramitándose a 
continuación la solicitud según lo previsto en los artículos precedentes.

Artículo 21 bis.  Sustitución del profesional designado.
1. La persona beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita tendrá derecho a instar la 

designación de nuevos profesionales mediante solicitud debidamente justificada, que no 
suspenderá la designación de los profesionales que ya venga acordada.

2. Dicha solicitud deberá formularla ante el Colegio profesional que hubiere realizado la 
designación. Recibida la solicitud, dicho Colegio dará traslado por cinco días al profesional 
cuya sustitución se interesa, resolviendo a continuación de forma motivada en el plazo de 
quince días.

3. La resolución apreciando que concurre causa que justifica la sustitución se 
comunicará por el Colegio profesional correspondiente a la Comisión de Justicia Gratuita, a 
la persona solicitante y, de manera inmediata, al nuevo profesional que en tal caso designe.

4. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá denegar la tramitación de la 
solicitud de sustitución, confirmando la designación de los profesionales actuantes, siempre 
que la solicitud se funde en una causa que ya fue objeto de denegación en relación al mismo 
asunto y profesional, sin que concurran nuevos hechos o circunstancias que la justifiquen.
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5. Las resoluciones que denieguen el derecho a la designación de nuevo profesional 
podrán ser impugnadas por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, en los términos 
del artículo 20.

CAPÍTULO III
Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación 

gratuitas

Artículo 22.  Gestión colegial de los servicios de asistencia letrada, de defensa y de 
representación gratuitas.

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de 
los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de 
sus Juntas de Gobierno, los servicios obligatorios de asistencia letrada y de defensa y 
representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo 
a criterios de funcionalidad y de eficiencia.

Los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita, tendrán derecho 
a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio.

Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de 
asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho 
asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para los solicitantes.

Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la 
información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así 
como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.

Artículo 23.  Autonomía profesional y disciplina colegial.
Los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita, a los que se 

refiere esta ley, desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio, con 
sujeción a las normas deontológicas y a las normas que disciplinan el funcionamiento de los 
servicios colegiales de justicia gratuita.

Artículo 24.  Distribución por turnos.
Los Colegios profesionales establecerán sistemas de distribución objetiva y equitativa de 

los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales de oficio. Dichos 
sistemas serán públicos para todos los colegiados y podrán ser consultados por los 
solicitantes de asistencia jurídica gratuita.

Los Colegios de Abogados, salvo aquéllos en los que por la reducida dimensión de la 
actividad no sea necesario, contarán con un turno de guardia permanente para la prestación 
del servicio de asistencia letrada al detenido y otro para la prestación de los servicios de 
asesoramiento previo y de asistencia letrada para las víctimas de violencia de género, 
terrorismo, trata de seres humanos y de menores de edad y personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental que sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Artículo 25.  Formación y especialización.
El Ministerio de Justicia, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas 

competentes, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía y de los 
Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los requisitos generales mínimos de 
formación y especialización necesarios para prestar los servicios obligatorios de asistencia 
jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional 
que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado 
cumplimiento para todos los Colegios Profesionales.

Artículo 26.  Responsabilidad patrimonial.
En lo que afecta al funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, los 

Colegios de Abogados y de Procuradores estarán sujetos a los mismos principios de 
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responsabilidad patrimonial establecidos para las Administraciones públicas por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO IV
Designación de abogado y de procurador de oficio

Artículo 27.  Efectos del reconocimiento del derecho.
El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la 

designación de abogado y, cuando sea preciso, de procurador de oficio, sin que en ningún 
caso puedan actuar simultáneamente un abogado de oficio y un procurador libremente 
elegido, o viceversa, salvo que el profesional de libre elección renunciara por escrito a 
percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y 
ante el Colegio en el que se halle inscrito.

Si el derecho no fuera reconocido, los profesionales intervinientes podrán percibir de sus 
defendidos o representados los honorarios correspondientes a las actuaciones practicadas.

Artículo 28.  Renuncia a la designación.
Quienes tengan derecho en los términos previstos en esta Ley a la asistencia jurídica 

gratuita podrán, no obstante lo previsto en el artículo anterior, renunciar expresamente a la 
designación de abogado y procurador de oficio, nombrando libremente a profesionales de su 
confianza debiendo constar expresamente este extremo en la solicitud y afectando 
simultáneamente esta renuncia al abogado y procurador.

La renuncia posterior a la designación, que, asimismo, deberá afectar simultáneamente 
al abogado y procurador designados de oficio, tendrá que ser comunicada expresamente a 
la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los correspondientes Colegios Profesionales 
y no implicará la pérdida de las demás prestaciones reconocidas en la concesión del 
derecho de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 29.  Especialidades del orden jurisdiccional penal.
En el orden penal se aplicarán, además de las reglas contenidas en la presente Ley, las 

garantías previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de asegurar, en todo 
caso, el derecho a la defensa desde el mismo momento de la detención.

Artículo 30.  Indemnización por el servicio.
La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y 

representación gratuita sólo podrá ser indemnizada cuando exista reconocimiento expreso 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos contemplados en esta 
ley.

El importe de la indemnización se aplicará fundamentalmente a compensar las 
actuaciones profesionales previstas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de esta ley, cuando 
tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita.

Artículo 31.  Obligaciones profesionales.
Los abogados y procuradores designados desempeñaran sus funciones de asistencia y 

representación de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia 
judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones 
procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial 
dictada en la instancia, sin perjuicio del efecto de las causas de renuncia o excusa que estén 
previstas en la Ley.

Sólo en el orden penal podrán los abogados designados excusarse de la defensa. Para 
ello deberá concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado por los Decanos de los 
Colegios.
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La excusa deberá formularse en el plazo de tres días desde la notificación de la 
designación y resolverse en el plazo de cinco días desde su presentación.

Artículo 32.  Insostenibilidad de la pretensión.
Cuando el Abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que 

pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, 
dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los 
que fundamenta su decisión. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, 
o sin que el Abogado pida su interrupción por falta de la documentación necesaria para 
evaluar la pretensión, éste queda obligado a asumir la defensa.

Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, la defensa del acusado o imputado será 
obligatoria.

Artículo 33.  Tramitación.
1. Solicitada por el abogado la interrupción del plazo previsto en el artículo anterior, por 

falta de la documentación necesaria, la Comisión requerirá al interesado para que la 
presente en un plazo máximo de diez días.

Transcurrido este plazo sin que el interesado haya presentado dicha documentación, la 
Comisión archivará la solicitud.

Presentada la documentación, ésta se aportará al abogado, reanudándose el plazo para 
analizar la viabilidad de la pretensión.

Si la Comisión estima que la documentación con la que cuenta el abogado, en el 
momento de la solicitud, es suficiente para analizar la viabilidad de la pretensión principal, 
inadmitirá la solicitud de interrupción, reanudándose el plazo para formulación de la 
insostenibilidad desde la notificación de la resolución de inadmisión.

2. Formulada la insostenibilidad de la pretensión, la Comisión recabará del Colegio de 
Abogados un dictamen sobre su viabilidad que deberá emitirse en el plazo de 15 días.

Se solicitará, asimismo, informe fundado del Ministerio Fiscal cuando el dictamen del 
Colegio de Abogados coincidiera con el del abogado designado. Dicho informe se emitirá en 
el plazo de seis días.

Artículo 34.  Nombramiento de segundo abogado.
Si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal estimaran defendible la pretensión, se 

procederá al nombramiento de un segundo abogado. Los dictámenes emitidos por el Colegio 
de Abogados y por el Ministerio Fiscal serán aportados al nuevo abogado, para quien será 
obligatoria la defensa.

En caso de que el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal estimaran indefendible la 
pretensión, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita desestimará la solicitud.

Artículo 35.  Insostenibilidad en vía de recurso.
El mismo procedimiento previsto en los artículos anteriores se seguirá cuando se trate de 

interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto fin al proceso en la instancia 
correspondiente, si el abogado del recurrente considerase inviable la pretensión.

El cómputo del plazo para la interposición de los recursos quedará suspendido hasta 
tanto se resuelve materialmente la viabilidad de la pretensión.

En el orden penal y respecto de los condenados no cabrá formular insostenibilidad de la 
pretensión.

Artículo 36.  Condena en costas.
1. Si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas, a 

favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de 
quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas 
en la defensa y representación de aquélla.

2. Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien 
hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo 
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tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y 
las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso 
viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del 
artículo 1.967 del Código Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus 
ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo 
previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y 
condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley. Le 
corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en 
la forma prevista en el artículo 20.

3. Cuando la sentencia que ponga fin al proceso no contenga expreso pronunciamiento 
en costas, venciendo en el pleito el beneficiario de la justicia gratuita, deberá éste pagar las 
costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en él 
haya obtenido. Si excedieren se reducirán a lo que importe dicha tercera parte, atendiéndose 
a prorrata sus diversas partidas.

4. Cuando se reconozca el derecho a asistencia jurídica gratuita para procesos en los 
que proceda la petición de «litis expensas» y éstas fueren concedidas en resolución firme a 
favor de la parte que litiga con el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita, el 
Letrado y procurador intervinientes podrán exigir a ésta el pago de sus honorarios, hasta el 
importe total de la partida aprobada judicialmente para este concepto.

5. Obtenido el pago por los profesionales designados de oficio conforme a las reglas 
contempladas en los apartados anteriores, estarán obligados a devolver las cantidades 
eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso.

Para el cálculo de sus honorarios y derechos, se estará a las normas sobre honorarios 
de abogados de cada Colegio, así como a los aranceles de los procuradores vigentes en el 
momento de la sustanciación del proceso.

[ . . . ]
Disposición adicional segunda.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, la Cruz Roja Española tendrá reconocido el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos 
para litigar.

Igual derecho asistirá a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, en los términos 
previstos en el artículo 2.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

También se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, sin necesidad de 
acreditar insuficiencia de recursos para litigar, a las asociaciones de utilidad pública que 
tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad 
señaladas en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

[ . . . ]
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§ 47

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 264, de 4 de noviembre de 2003

Última modificación: 9 de mayo de 2023
Referencia: BOE-A-2003-20254

[ . . . ]
TÍTULO V

Gestión patrimonial

[ . . . ]
CAPÍTULO V

Enajenación y gravamen

[ . . . ]
Sección 5.ª Cesión gratuita de bienes o derechos

Artículo 145.  Concepto.
1. Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado cuya 

afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente, para la 
realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia, a comunidades 
autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad 
pública.

2. Igualmente, estos bienes y derechos podrán ser cedidos a Estados extranjeros y 
organizaciones internacionales, cuando la cesión se efectúe en el marco de operaciones de 
mantenimiento de la paz, cooperación policial o ayuda humanitaria y para la realización de 
fines propios de estas actuaciones.

3. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o sólo su uso. En 
ambos casos, la cesión llevará aparejada para el cesionario la obligación de destinar los 
bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta transmisión 
podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en el Código 
Civil.

4. Cuando la cesión tenga por objeto la propiedad del bien o derecho sólo podrán ser 
cesionarios las comunidades autónomas, entidades locales o fundaciones públicas.
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Artículo 146.  Competencia.
1. La cesión de bienes de la Administración General del Estado se acordará por el 

Ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado y 
previo informe de la Abogacía del Estado.

2. No obstante, cuando la cesión se efectúe a favor de fundaciones públicas y 
asociaciones declaradas de utilidad pública la competencia para acordarla corresponderá al 
Consejo de Ministros.

Artículo 147.  Cesión de bienes de los organismos públicos.
1. Con independencia de las cesiones previstas en el artículo 143.3 de esta ley, los 

organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado sólo podrán ceder 
gratuitamente la propiedad o el uso de bienes o derechos de su titularidad cuando tuviesen 
atribuidas facultades para su enajenación y no se hubiese estimado procedente su 
incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado. Sólo podrán ser 
cesionarios aquellas entidades y organizaciones previstas en el artículo 145 de esta ley.

2. Serán competentes para acordar la cesión de los bienes los órganos que lo fueran 
para su enajenación, previo informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado o, en los casos previstos en el apartado 2 del artículo anterior, previa autorización del 
Consejo de Ministros.

Artículo 148.  Vinculación al fin.
1. Los bienes y derechos objeto de la cesión sólo podrán destinarse a los fines que la 

justifican, y en la forma y con las condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el 
correspondiente acuerdo.

2. Corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado controlar la aplicación 
de los bienes y derechos de la Administración General del Estado al fin para el que fueron 
cedidos, pudiendo adoptar para ello cuantas medidas de control sean necesarias.

3. A estos efectos, y sin perjuicio de otros sistemas de control que puedan arbitrarse, los 
cesionarios de bienes inmuebles o derechos sobre ellos deberán remitir cada tres años a la 
Dirección General del Patrimonio del Estado la documentación que acredite el destino de los 
bienes. La Dirección General del Patrimonio del Estado, atendidas las circunstancias 
concurrentes en cada caso, podrá exonerar de esta obligación a determinados cesionarios 
de bienes, o señalar plazos más amplios para la remisión de la documentación.

4. En el caso de los bienes muebles, el acuerdo de cesión determinará el régimen de 
control. No obstante, si los muebles cedidos hubiesen sido destinados al fin previsto durante 
un plazo de cuatro años se entenderá cumplido el modo y la cesión pasará a tener el 
carácter de pura y simple, salvo que otra cosa se hubiese establecido en el pertinente 
acuerdo.

5. Iguales controles deberán efectuar los organismos públicos respecto de los bienes y 
derechos que hubiesen cedido.

Artículo 149.  Procedimiento.
1. La solicitud de cesión gratuita de bienes o derechos del patrimonio de la 

Administración General del Estado se dirigirá a la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, con indicación del bien o derecho cuya cesión se solicita y el fin o fines a que se 
destinará, acompañado de la acreditación de la persona que formula la solicitud, así como 
de que se cuenta con los medios necesarios para el cumplimiento de los fines previstos.

2. La solicitud de cesión gratuita de bienes o derechos propios de los organismos 
públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado se dirigirán a 
éstos, con iguales menciones a las señaladas en el apartado anterior.

Artículo 150.  Resolución.
1. Si los bienes cedidos no fuesen destinados al fin o uso previsto dentro del plazo 

señalado en el acuerdo de cesión o dejaran de serlo posteriormente, se incumplieran las 
cargas o condiciones impuestas, o llegase el término fijado, se considerará resuelta la 
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cesión, y revertirán los bienes a la Administración cedente. En este supuesto será de cuenta 
del cesionario el detrimento o deterioro sufrido por los bienes cedidos, sin que sean 
indemnizables los gastos en que haya incurrido para cumplir las cargas o condiciones 
impuestas.

2. La resolución de la cesión se acordará por el Ministro de Hacienda, respecto de los 
bienes y derechos de la Administración General del Estado, y por los presidentes o 
directores de los organismos públicos, cuando se trate de bienes o derechos del patrimonio 
de éstos. En la resolución que acuerde la cesión se determinará lo que proceda acerca de la 
reversión de los bienes y derechos y la indemnización por los deterioros que hayan sufrido.

Artículo 151.  Publicidad de la cesión.
1. La cesión y la reversión, en su caso, se harán constar en el Inventario General de 

Bienes y Derechos del Patrimonio del Estado.
2. Si la cesión tuviese por objeto bienes inmuebles o derechos reales sobre ellos, se 

procederá a la práctica del correspondiente asiento a favor del cesionario en el Registro de 
la Propiedad, y no surtirá efecto la cesión en tanto no se cumplimente este requisito, para lo 
cual el cesionario deberá comunicar a la Dirección General del Patrimonio del Estado la 
práctica del asiento.

En la inscripción se hará constar el fin a que deben dedicarse los bienes y cualesquiera 
otras condiciones y cargas que lleve aparejada la cesión, así como la advertencia de que el 
incumplimiento de las mismas dará lugar a su resolución.

3. La Orden por la que se acuerde la resolución de la cesión y la reversión del bien o 
derecho será título suficiente para la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad o 
en los registros que procedan, así como para la reclamación, en su caso, del importe de los 
detrimentos o deterioros actualizado al momento en que se ejecute el acuerdo de reversión.

4. Semestralmente se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" una relación de las 
cesiones efectuadas durante dicho período.

[ . . . ]

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 47  Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas [parcial]

– 567 –



§ 48

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
[Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 239, de 5 de octubre de 1979
Última modificación: 2 de agosto de 2024

Referencia: BOE-A-1979-23709

[ . . . ]
TÍTULO III

Del recurso de amparo constitucional

CAPÍTULO I
De la procedencia e interposición del recurso de amparo constitucional

Artículo cuarenta y uno.  
Uno. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos catorce a veintinueve de la 

Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta 
Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. 
Igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo treinta 
de la Constitución.

Dos. El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley 
establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado 
anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho 
de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de 
carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.

Tres. En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las 
dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se 
formuló el recurso.

Artículo cuarenta y dos.  
Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus 

órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, 
que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser 
recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de 
las Cámaras o Asambleas, sean firmes.
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Artículo  cuarenta y tres.  
Uno. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por 

disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus 
autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades 
autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de 
amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente.

Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los veinte 
días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.

Tres. El recurso sólo podrá fundarse en la infracción por una resolución firme de los 
preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo.

Artículo cuarenta y cuatro.  
1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, 

que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán 
dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas 
procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.

b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a 
una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar 
al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a 
conocer el Tribunal Constitucional.

c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la 
vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar 
para ello.

2. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la 
notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.

Artículo cuarenta y cinco.  
(Derogado)

Artículo cuarenta y seis.  
Uno. Están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional:
a) En los casos de los artículos cuarenta y dos y cuarenta y cinco, la persona 

directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
b) En los casos de los artículos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro, quienes hayan sido 

parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
Dos. Si el recurso se promueve por el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, la Sala 

competente para conocer del amparo constitucional lo comunicara a los posibles agraviados 
que fueran conocidos y ordenará anunciar la interposición del recurso en el «Boletín Oficial 
del Estado» a efectos de comparecencia de otros posibles interesados. Dicha publicación 
tendrá carácter preferente.

Artículo cuarenta y siete.  
Uno. Podrán comparecer en el proceso de amparo constitucional, con el carácter de 

demandado o con el de coadyuvante, las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho 
en razón del cual se formule el recurso que ostenten un interés legítimo en el mismo.

Dos. El Ministerio Fiscal intervendrá en todos los procesos de amparo, en defensa de la 
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley.
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CAPÍTULO II
De la tramitación de los recursos de amparo constitucional

Artículo cuarenta y ocho.  
El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las Salas del 

Tribunal Constitucional y, en su caso, a las Secciones.

Artículo cuarenta y nueve.  
Uno. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se 

expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos 
constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita 
para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, 
la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.

Dos. Con la demanda se acompañarán:
a) El documento que acredite la representación del solicitante del amparo.
b) En su caso, la copia, traslado o certificación de la resolución recaída en el 

procedimiento judicial o administrativo.
Tres. A la demanda se acompañarán también tantas copias literales de la misma y de los 

documentos presentados como partes en el previo proceso, si lo hubiere, y una más para el 
Ministerio Fiscal.

Cuatro. De incumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados que 
anteceden, las Secretarías de Justicia lo pondrán de manifiesto al interesado en el plazo de 
10 días, con el apercibimiento de que, de no subsanarse el defecto, se acordará la 
inadmisión del recurso.

Artículo cincuenta.  
1. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite. La 

Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión, en 
todo o en parte, del recurso solamente cuando concurran todos los siguientes requisitos:

a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49.
b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del 

Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se 
apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su 
aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los 
derechos fundamentales.

2. Cuando la admisión a trámite, aun habiendo obtenido la mayoría, no alcance la 
unanimidad, la Sección trasladará la decisión a la Sala respectiva para su resolución.

3. Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las Salas, 
especificarán el requisito incumplido y se notificarán al demandante y al Ministerio Fiscal. 
Dichas providencias solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal en el 
plazo de tres días. Este recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible de 
impugnación alguna.

4. Cuando en la demanda de amparo concurran uno o varios defectos de naturaleza 
subsanable, se procederá en la forma prevista en el artículo 49.4; de no producirse la 
subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión 
mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno

Artículo cincuenta y uno.  
Uno. Admitida la demanda de amparo, la Sala requerirá con carácter urgente al órgano o 

a la autoridad de que dimane la decisión, el acto o el hecho, o al Juez o Tribunal que conoció 
del procedimiento precedente para que, en plazo que no podrá exceder de diez días, remita 
las actuaciones o testimonio de ellas.
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Dos. El órgano, autoridad, Juez o Tribunal acusará inmediato recibo del requerimiento, 
cumplimentará el envío dentro del plazo señalado y emplazará a quienes fueron parte en el 
procedimiento antecedente para que puedan comparecer en el proceso constitucional en el 
plazo de diez días.

Artículo cincuenta y dos.  
Uno. Recibidas las actuaciones y transcurrido el tiempo de emplazamiento, la Sala dará 

vista de las mismas a quien promovió el amparo, a los personados en el proceso, al 
Abogado del Estado, si estuviera interesada la Administración Pública, y al Ministerio Fiscal. 
La vista será por plazo común que no podrá exceder de veinte días, y durante él podrán 
presentarse las alegaciones procedentes.

Dos. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado para efectuarlas, la 
Sala podrá deferir la resolución del recurso, cuando para su resolución sea aplicable doctrina 
consolidada del Tribunal Constitucional, a una de sus Secciones o señalar día para la vista, 
en su caso, o deliberación y votación.

Tres. La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en el plazo 
de 10 días a partir del día señalado para la vista o deliberación.

CAPÍTULO III
De la resolución de los recursos de amparo constitucional y sus efectos

Artículo cincuenta y tres.  
La Sala o, en su caso, la Sección, al conocer del fondo del asunto, pronunciará en su 

sentencia alguno de estos fallos:
a) Otorgamiento de amparo.
b) Denegación de amparo.

Artículo cincuenta y cuatro.  
Cuando la Sala o, en su caso, la Sección conozca del recurso de amparo respecto de 

decisiones de jueces y tribunales, limitará su función a concretar si se han violado derechos 
o libertades del demandante y a preservar o restablecer estos derechos o libertades, y se 
abstendrá de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales.

Artículo cincuenta y cinco.  
Uno. La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los 

pronunciamientos siguientes:
a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno 

ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la 
extensión de sus efectos.

b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido 
constitucionalmente declarado.

c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la 
adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.

Dos. En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio 
de la Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada lesione derechos fundamentales o 
libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar 
sentencia, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 y siguientes.

Artículo cincuenta y seis.  
1. La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia 

impugnados.
2. Ello no obstante, cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un 

perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala, o la Sección 
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en el supuesto del artículo 52.2, de oficio o a instancia del recurrente, podrá disponer la 
suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione 
perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos 
fundamentales o libertades de otra persona.

3. Asimismo, la Sala o la Sección podrá adoptar cualesquiera medidas cautelares y 
resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento, que, por su naturaleza, puedan 
aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad.

4. La suspensión u otra medida cautelar podrá pedirse en cualquier tiempo, antes de 
haberse pronunciado la sentencia o decidirse el amparo de otro modo. El incidente de 
suspensión se sustanciará con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por un plazo 
común que no excederá de tres días y con el informe de las autoridades responsables de la 
ejecución, si la Sala o la Sección lo creyera necesario. La Sala o la Sección podrá 
condicionar la denegación de la suspensión en el caso de que pudiera seguirse perturbación 
grave de los derechos de un tercero, a la constitución de caución suficiente para responder 
de los daños o perjuicios que pudieran originarse.

5. La Sala o la Sección podrá condicionar la suspensión de la ejecución y la adopción de 
las medidas cautelares a la satisfacción por el interesado de la oportuna fianza suficiente 
para responder de los daños y perjuicios que pudieren originarse. Su fijación y determinación 
podrá delegarse en el órgano jurisdiccional de instancia.

6. En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas 
cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha 
adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco días desde su notificación, por el 
Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La Sala o la Sección resolverá el incidente 
mediante auto no susceptible de recurso alguno.

Artículo cincuenta y siete.  
La suspensión o su denegación puede ser modificada durante el curso del juicio de 

amparo constitucional, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de 
suspensión.

Artículo cincuenta y ocho.  
Uno. Serán competentes para resolver sobre las peticiones de indemnización de los 

daños causados como consecuencia de la concesión o denegación de la suspensión los 
Jueces o Tribunales, a cuya disposición se pondrán las fianzas constituidas.

Dos. Las peticiones de indemnización, que se sustanciarán por el trámite de los 
incidentes, deberán presentarse dentro del plazo de un año a partir de la publicación de la 
sentencia del Tribunal Constitucional.

[ . . . ]

Información relacionada

• Véase la Sentencia del TC 118/2016, de 23 de junio que declara la no inconstitucionalidad del 
art. 1 de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero Ref. BOE-A-2010-2739, que añadió la 
disposición adicional 5, siempre que se interprete en los términos del fundamento jurídico 3 d) 
Ref. BOE-A-2016-7295.
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§ 49

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. [Inclusión 
parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 157, de 2 de julio de 1985

Última modificación: 23 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-1985-12666

[ . . . ]
Artículo 7.  

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados 
bajo la tutela efectiva de los mismos.

2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se 
reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, 
sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido.

3. Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto 
individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la 
defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y 
grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y 
promoción.

[ . . . ]
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§ 50

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 2000

Última modificación: 27 de junio de 2024
Referencia: BOE-A-2000-323

[ . . . ]
LIBRO I

De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles

TÍTULO I
De la comparecencia y actuación en juicio

[ . . . ]
CAPÍTULO I

De la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación

[ . . . ]
Artículo 11 bis.  Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación.

1. Para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, además de las 
personas afectadas y siempre con su autorización, estarán también legitimados la Autoridad 
Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, así como, en relación con 
las personas afiliadas o asociadas a los mismos, los partidos políticos, los sindicatos, las 
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que 
tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

2. Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil 
determinación, la legitimación para instar acciones judiciales en defensa de derechos o 
intereses difusos corresponderá a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la 
No Discriminación, a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones profesionales de 
trabajadores autónomos más representativos, así como a las organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias de ámbito estatal, a las organizaciones, de ámbito estatal o del 
ámbito territorial en el que se produce la situación de discriminación que tengan entre sus 
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fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, sin perjuicio en todo caso de la 
legitimación individual de aquellas personas afectadas que estuviesen determinadas.

[ . . . ]
Artículo 11 quater.  Legitimación para la defensa de los derechos e intereses de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura.

1. Las asociaciones de profesionales del sector artístico y cultural legalmente 
constituidas que tengan por objeto su defensa y protección, estarán legitimadas para 
defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así 
como los intereses generales de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la 
cultura, siempre que cuenten con su autorización. También gozarán de la misma legitimación 
las federaciones, confederaciones y uniones constituidas por estas asociaciones.

2. Cuando los trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura afectados 
sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar 
en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las entidades 
profesionales indicadas en el apartado anterior.

3. El Ministerio Fiscal estará legitimado para ejercitar cualquier acción en defensa de los 
intereses de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura.

[ . . . ]
Artículo 43 bis.  Cuestión prejudicial europea.

(Derogado)

[ . . . ]
Artículo 129 bis.  Celebración de actos procesales mediante presencia telemática.

1. Constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, vistas, audiencias, 
comparecencias, declaraciones y, en general, todos los actos procesales, se realizarán 
preferentemente mediante presencia telemática, siempre que las oficinas judiciales tengan a 
su disposición los medios técnicos necesarios para ello. La intervención mediante presencia 
telemática se practicará siempre a través de punto de acceso seguro, de conformidad con la 
normativa que regule el uso de la tecnología en la Administración de Justicia.

2. No obstante, lo establecido en el apartado anterior, en los actos que tengan por objeto 
la audiencia, declaración o interrogatorio de partes, testigos o peritos, la exploración de la 
persona menor de edad, el reconocimiento judicial personal o la entrevista a persona con 
discapacidad, será necesaria la presencia física de la persona que haya de intervenir y, 
cuando ésta sea una de las partes, la de su defensa letrada. Se exceptúan de lo previsto en 
este apartado los casos siguientes:

a) Aquellos en que el juez o tribunal, en atención a las circunstancias del caso, disponga 
otra cosa.

b) Cuando la persona que haya de intervenir resida en municipio distinto de aquel en el 
que tenga su sede el tribunal. En este caso podrá intervenir, a su petición, en un lugar 
seguro dentro del municipio en que resida, de conformidad con la normativa que regule el 
uso de la tecnología en la Administración de Justicia.

c) En los casos en que el interviniente lo haga en su condición de autoridad o funcionario 
público, realizando entonces su intervención desde un punto de acceso seguro.

3. El juez o tribunal podrá en todo caso determinar mediante resolución motivada la 
participación física de cualquier interviniente de los señalados en las letras b) y c) del 
apartado 2 anterior, cuando estime, en atención a causas precisas y en el caso concreto, 
que el acto requiere su presencia física.

4. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a las actuaciones que se celebren 
únicamente ante los letrados de la Administración de Justicia o los representantes del 
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Ministerio fiscal, que en estos casos podrán también resolver lo establecido en los apartados 
2 y 3.

5. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en el uso de métodos 
electrónicos se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. En especial, el 
derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información y 
acceso a los expedientes judiciales.

[ . . . ]
Artículo 137 bis.  Realización de actuaciones judiciales mediante el sistema de 
videoconferencia.

1. Las actuaciones judiciales realizadas por videoconferencia deberán documentarse en 
la forma establecida en el artículo 147 de esta ley. El tribunal velará por el cumplimiento del 
principio de publicidad, acordando las medidas que sean necesarias para que las 
actuaciones procesales que sean públicas y se celebren por este medio sean accesibles a 
los ciudadanos.

2. Los y las profesionales, así como las partes, peritos y testigos que deban intervenir en 
cualquier actuación por videoconferencia lo harán desde la oficina judicial correspondiente al 
partido judicial de su domicilio o lugar de trabajo. En el caso de disponer de medios 
adecuados, dicha intervención también se podrá llevar a cabo desde el juzgado de paz de su 
domicilio o de su lugar de trabajo.

3. Cuando el juez o la jueza, en atención a las circunstancias concurrentes, lo estime 
oportuno, estas intervenciones podrán hacerse desde cualquier lugar, siempre que disponga 
de los medios que permitan asegurar la identidad del interviniente conforme a lo que se 
determine reglamentariamente. En todo caso, cuando el declarante sea menor de edad o 
persona sobre la que verse un procedimiento de medidas judiciales de apoyo de personas 
con discapacidad, la declaración por videoconferencia solo se podrá hacer desde una oficina 
judicial, en los términos del apartado 2.

Las víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos, y víctimas 
menores de edad o con discapacidad podrán intervenir desde los lugares donde se 
encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento y protección, o 
desde cualquier otro lugar si así lo estima oportuno el juez siempre que dispongan de 
medios suficientes para asegurar su identidad y las adecuadas condiciones de la 
intervención conforme a lo que se determine reglamentariamente.

4. El uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y, 
en todo caso, diez días antes del señalado para la actuación correspondiente.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación también a aquellas 
actuaciones que hayan de realizarse únicamente ante los Letrados de la Administración de 
Justicia.

6. Lo dispuesto en este artículo deberá realizarse garantizando la accesibilidad universal.

[ . . . ]
Artículo 226.  Modo de proceder en caso de intimidación o violencia.

1. Los tribunales cuya actuación se hubiere producido con intimidación o violencia, tan 
luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán la 
formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio 
Fiscal.

2. También se declararán nulos los actos de las partes o de personas que intervengan en 
el proceso si se acredita que se produjeron bajo intimidación o violencia. La nulidad de estos 
actos entrañará la de todos los demás relacionados con él o que pudieren haberse visto 
condicionados o influidos sustancialmente por el acto nulo.

[ . . . ]
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LIBRO II
De los procesos declarativos

TÍTULO I
De las disposiciones comunes a los procesos declarativos

[ . . . ]
Artículo 249.  Ámbito del juicio ordinario.

1. Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía:
1.º Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.
2.º Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, 

y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se 
refieran al derecho de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio 
Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente.

3.º Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o 
Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados 
de administración en entidades mercantiles.

4.º Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en 
aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o 
de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen 
exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el 
procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame y los recursos 
contra las resoluciones de la Oficina Española de patentes y marcas en materia de 
propiedad industrial que pongan fin a la vía administrativa que se tramitarán por los trámites 
del juicio verbal conforme a lo dispuesto en el artículo 250.3 de esta ley.

No obstante, se estará a lo dispuesto en el numeral 12.º del apartado 1 del artículo 250 
de esta ley cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses 
colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de 
publicidad.

5.º Las demandas en que se ejerciten acciones colectivas relativas a condiciones 
generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.

6.º Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o 
rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades 
debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la 
relación arrendaticia, o salvo que sea posible hacer una valoración de la cuantía del objeto 
del procedimiento, en cuyo caso el proceso será el que corresponda a tenor de las reglas 
generales de esta ley.

7.º Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.
8.º Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la 

Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, siempre que no versen 
exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por las reglas 
del juicio verbal o por el procedimiento especial que corresponda.

2. Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía exceda de 
quince mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera 
de modo relativo.

[ . . . ]
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Artículo 268 bis.  Presentación de documentos por medios electrónicos.
La presentación de documentos por medios electrónicos se ajustará en todo caso a lo 

que determine la Ley que regule el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia.

[ . . . ]
Artículo 438 bis.  Procedimiento testigo.

1. En el caso de las demandas referidas en el artículo 250.1.14.º, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo primero del artículo 438.1, el letrado o letrada de la Administración de 
Justicia procederá a dar cuenta al tribunal, con carácter previo a la admisión de la demanda, 
cuando considere que la misma incluye pretensiones que están siendo objeto de 
procedimientos anteriores planteados por otros litigantes, que no es preciso realizar un 
control de transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento 
del contratante y que las condiciones generales de contratación cuestionadas tienen 
identidad sustancial.

La parte actora y la parte demandada podrán solicitar en su escrito de demanda y 
contestación que el procedimiento se someta a la regulación de este artículo, siempre que 
concurran los presupuestos señalados en el párrafo anterior.

2. Dada cuenta y examinado el asunto, el tribunal dictará auto acordando la suspensión 
del curso de las actuaciones hasta que se dicte sentencia firme en el procedimiento 
identificado como testigo o, en su caso, dictará providencia acordando seguir con la 
tramitación del procedimiento. En caso de que se hubiera dictado el auto acordando la 
suspensión, junto a su notificación se remitirá copia de aquellas actuaciones que consten en 
el procedimiento testigo y que, a juicio del tribunal, permitan apreciar las circunstancias 
establecidas en el apartado primero, quedando unido al procedimiento testimonio de las 
mismas. La expedición de las copias y del testimonio deberá realizarse de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 236 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.

El procedimiento testigo se tramitará con carácter preferente.
Contra el auto acordando la suspensión cabrá recurso de apelación que se tramitará de 

modo preferente y urgente.
3. Una vez adquiera firmeza la sentencia dictada en el procedimiento testigo, el tribunal 

dictará providencia en la que indicará si considera procedente o no la continuación del 
procedimiento suspendido instado, por haber sido resueltas o no todas las cuestiones 
planteadas en él en la sentencia del procedimiento testigo, relacionando aquellas que 
considere no resueltas y dando traslado al demandante del procedimiento suspendido para 
que en cinco días solicite:

a) El desistimiento en sus pretensiones.
b) La continuación del procedimiento suspendido, indicando las razones o pretensiones 

que deben ser, a su juicio, resueltas.
c) La extensión de los efectos de la sentencia dictada en el procedimiento testigo.
4. En caso de desistimiento, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dictará 

decreto acordando el mismo, sin condena en costas.
5. En caso de que se inste la continuación, el letrado o letrada de la Administración de 

Justicia alzará la suspensión y acordará la continuación del proceso en los términos que la 
parte demandante mantenga conforme al apartado 3.b). En estos casos, cuando el tribunal 
hubiera expresado en la providencia indicada en el apartado 3 la innecesaria continuación 
del procedimiento y se dicte una sentencia estimando íntegramente la parte de la demanda 
que coincida sustancialmente con aquello que fue resuelto en el procedimiento testigo, el 
tribunal, razonándolo, podrá disponer que cada parte abone sus propias costas y las 
comunes por mitad.

6. Si el demandante solicitara la extensión de los efectos de la sentencia del 
procedimiento testigo, se estará a lo dispuesto en el artículo 519.

[ . . . ]
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Artículo 655 bis.  Subasta de bienes inmuebles.
1. Cuando el bien objeto de la subasta sea un bien inmueble que sea la vivienda habitual 

del ejecutado y el acreedor sea una empresa de vivienda o un gran tenedor de vivienda en 
los términos previstos por la letra b del apartado 6 del artículo 439 y no haya sido acreditado 
con anterioridad, deberá acreditarse por la parte actora, antes del inicio de la vía de apremio, 
si el deudor se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.

Para acreditar la concurrencia o no de vulnerabilidad económica de la parte ejecutada se 
deberá aportar documento acreditativo, de vigencia no superior a tres meses, emitido, previo 
consentimiento de éste, por los servicios de las Administraciones autonómicas y locales 
competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social que hayan sido específicamente designados conforme a la legislación y 
normativa autonómica en materia de vivienda.

Este requisito también podrá cumplirse mediante:
1.º La declaración responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los 

servicios indicados anteriormente, en un plazo máximo de cinco meses de antelación a la 
presentación de la solicitud de inicio de la vía de apremio, sin que hubiera sido atendida o se 
hubieran iniciado los trámites correspondientes en el plazo de dos meses desde que 
presentó su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma. En tal caso el Juzgado 
se dirigirá a las Administraciones competentes a fin de que confirmen, en el plazo máximo de 
diez días, si el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y, en 
su caso, social, así como las medidas previstas que se aplicarán de forma inmediata para 
que disponga de una vivienda.

2.º El documento acreditativo de los servicios competentes que indiquen que la parte 
ejecutada no consiente expresamente el estudio de su situación económica en los términos 
previstos por la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda. Este documento 
no podrá tener una vigencia superior a tres meses.

2. En el caso de que se tenga constancia de que el deudor hipotecario se encuentra en 
situación de vulnerabilidad económica conforme lo previsto en los apartados anteriores, no 
se iniciará la vía de apremio si no se acredita que la parte actora se ha sometido al 
procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las 
Administraciones Públicas, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de 
las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a lo 
dispuesto en la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda.

El requisito anterior podrá acreditarse mediante alguna de las siguientes formas:
1.º La declaración responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los 

servicios indicados anteriormente, en un plazo máximo de cinco meses de antelación a la 
presentación de la solicitud de inicio de la vía de apremio, sin que hubiera sido atendida o se 
hubieran iniciado los trámites correspondientes en el plazo de dos meses desde que 
presentó su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma. En tal caso, 
inmediatamente a la presentación de la solicitud, el Juzgado se dirigirá a las 
Administraciones competentes a fin de que confirmen, en el plazo máximo de diez días, si el 
hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, social, 
así como las medidas previstas que se aplicarán de forma inmediata para que disponga de 
una vivienda.

2.º El documento acreditativo de los servicios competentes que indique el resultado del 
procedimiento de conciliación o intermediación, en el que se hará constar la identidad de las 
partes, el objeto de la controversia y si alguna de las partes ha rehusado participar en el 
procedimiento, en su caso. Este documento no podrá tener una vigencia superior a tres 
meses.

En el caso de que la parte ejecutante sea una entidad pública de vivienda el requisito 
anterior se podrá sustituir, en su caso, por la previa concurrencia de la acción de los 
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servicios específicos de intermediación de la propia entidad, que se acreditará en los 
términos del apartado anterior.

[ . . . ]
Disposición adicional séptima.  

En los procedimientos penales que se sigan por delito de usurpación del apartado 2 del 
artículo 245 del Código Penal, en caso de sustanciarse con carácter cautelar la medida de 
desalojo y restitución del inmueble objeto del delito a su legítimo poseedor y siempre que 
entre quienes ocupen la vivienda se encuentren personas dependientes de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, víctimas de violencia sobre la mujer o personas menores de edad, se dará 
traslado a las Administraciones Autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, 
asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, con el fin de que puedan 
adoptar las medidas de protección que correspondan.

Las mismas previsiones se adoptarán cuando el desalojo de la vivienda se acuerde en 
sentencia.

Disposición adicional octava.  Remisión de antecedentes por medios electrónicos.
La remisión por parte de un tribunal, oficina judicial u oficina fiscal a otro de todo o parte 

de un expediente judicial electrónico se realizará, si los sistemas electrónicos lo permiten, 
facilitando un acceso seguro y controlado a dichos elementos.

Disposición adicional novena.  Funciones procesales llevadas a cabo por sistemas 
electrónicos.

En los casos en los que los sistemas de gestión procesal u otros electrónicos a 
disposición de los órganos judiciales posibiliten la realización automatizada de funciones 
informativas, de certificación, de las comprendidas en el artículo 145 de esta Ley, de 
generación de libros, así como procesales de constancia, dación de cuenta e impulso que 
esta u otra ley procesal atribuya al letrado o letrada de la Administración de Justicia o a la 
oficina judicial, será responsabilidad de la Administración competente la adecuada formación 
de los funcionarios para el cumplimiento de su obligación de correcto uso de tales sistemas. 
Será responsabilidad del letrado o letrada de la Administración de Justicia velar por su 
correcto y adecuado uso para la eficacia de tales funcionalidades, así como la supervisión 
del servicio.

Las referencias que la presente ley u otras hagan a la sede de la oficina judicial, o del 
Juzgado o Tribunal, se entenderán efectuadas también a la sede judicial electrónica y a la 
Carpeta Justicia, cuando ésta o aquélla dispongan de los servicios o aplicaciones que 
permitan realizar el trámite, presentación o actuación telemáticamente.

Disposición adicional décima.  Disponibilidad de soluciones tecnológicas seguras.
El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica podrá definir 

condiciones de seguridad que las soluciones tecnológicas deban cumplir para asegurar el 
cumplimiento de las finalidades pretendidas en las normas procesales.

[ . . . ]
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§ 51

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 167, de 14 de julio de 1998

Última modificación: 20 de diciembre de 2023
Referencia: BOE-A-1998-16718

Téngase en cuenta que, a partir del 1 de octubre de 2015, todas las referencias a Secretarios judiciales 
deberán entenderse hechas a Letrados de la Administración de Justicia, según establece la disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167

[ . . . ]
TÍTULO II

Las partes

[ . . . ]
CAPÍTULO II
Legitimación

Artículo 19.  
1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el 

artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los 
derechos e intereses legítimos colectivos.

c) La Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para 
impugnar los actos y disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas y 
de los Organismos públicos vinculados a éstas, así como los de las Entidades locales, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra 
entidad pública no sometida a su fiscalización.

d) La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos y 
disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la Administración del 
Estado y de cualquier otra Administración u Organismo público, así como los de las 
Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local.
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e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que 
afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, así como los de Organismos públicos con personalidad jurídica 
propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.

f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.
g) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o 

dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o 
disposiciones que afecten al ámbito de sus fines.

h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente 
previstos por las Leyes.

i) Para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación e intolerancia, 
además de las personas afectadas y siempre con su autorización, estará también legitimada 
la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, así como, en 
relación con las personas afiliadas o asociadas a los mismos, los partidos políticos, los 
sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de 
personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente 
constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil 
determinación, la legitimación para instar acciones judiciales en defensa de derechos o 
intereses difusos corresponderá a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la 
No Discriminación, a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones profesionales de 
trabajadores autónomos más representativos, así como a las organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias de ámbito estatal, y a las organizaciones, de ámbito estatal o del 
ámbito territorial en el que se produce la situación de discriminación, que tengan entre sus 
fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, sin perjuicio en todo caso de la 
legitimación individual de aquellas personas afectadas que estuviesen determinadas.

La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso 
discriminatorio.

j) Para la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de discriminación 
por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, además 
de las personas afectadas y siempre que cuenten con su autorización expresa, estarán 
también legitimados los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones 
empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las 
asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones 
legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos 
de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y 
para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil 
determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos 
corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia, a 
los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las 
asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de 
personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente 
constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las 
personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias.

La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso discriminatorio 
por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

2. La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden 
jurisdiccional, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos 
establecidos por la Ley.

3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e interés de las Entidades locales 
se rige por lo dispuesto en la legislación de régimen local.

4. Las Administraciones públicas y los particulares podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a 
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los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de 
contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público sin necesidad, en 
el primer caso, de declaración de lesividad.

5. Tendrán legitimación para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en 
asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las personas mencionadas en el 
artículo 40.4 de la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el 
Dopaje en la Actividad Deportiva.

[ . . . ]
TÍTULO V

Procedimientos especiales

CAPÍTULO I
Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona

Artículo 114.  
1. El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el 

artículo 53.2 de la Constitución española, se regirá, en el orden contencioso-administrativo, 
por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la 
presente Ley.

2. Podrán hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se refieren los artículos 
31 y 32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o 
libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado.

3. Todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente.

Artículo 115.  
1. El plazo para interponer este recurso será de diez días, que se computarán, según los 

casos, desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición 
impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para 
la resolución, sin más trámites. Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen 
en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso 
administrativo, o, tratándose de una actuación en vía de hecho, no se hubiera formulado 
requerimiento, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la 
reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa en vía de 
hecho, respectivamente.

2. En el escrito de interposición se expresará con precisión y claridad el derecho o 
derechos cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales que 
den fundamento al recurso.

Artículo 116.  
1. En el mismo día de la presentación del recurso o en el siguiente, el letrado o letrada 

de la Administración de Justicia requerirá con carácter urgente al órgano administrativo 
correspondiente, acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo 
máximo de cinco días a contar desde la recepción del requerimiento remita el expediente 
administrativo en soporte electrónico, acompañado de los informes y datos que estime 
procedentes, que también se enviarán en soporte electrónico, y con apercibimiento de 
cuanto se establece en el artículo 48.

2. Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo comunicará a todos los que 
aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y 
emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala en 
el plazo de cinco días.
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3. La Administración, con el envío del expediente, y los demás demandados, al 
comparecer, podrán solicitar razonadamente la inadmisión del recurso y la celebración de la 
comparecencia a que se refiere el artículo 117.2.

4. La falta de envío del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado 
anterior no suspenderá el curso de los autos.

5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el juzgado o Sala una vez 
transcurrido el plazo establecido en el apartado 1, el letrado o letrada de la Administración de 
Justicia lo entregará a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas, en el que podrán hacer 
alegaciones, y sin alteración del curso del procedimiento.

Artículo 117.  
1. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del 

emplazamiento a los demás interesados, el Secretario judicial, dentro del siguiente día, 
dictará decreto mandando seguir las actuaciones. Si estima que no procede la admisión, 
dará cuenta al Tribunal quien, en su caso, comunicará a las partes el motivo en que pudiera 
fundarse la inadmisión del procedimiento.

2. En el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento, el Secretario 
judicial convocará a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia, que habrá de 
tener lugar antes de transcurrir cinco días, en la que se les oirá sobre la procedencia de dar 
al recurso la tramitación prevista en este capítulo.

3. En el siguiente día, el órgano jurisdiccional dictará auto mandando proseguir las 
actuaciones por este trámite o acordando su inadmisión por inadecuación del procedimiento.

Artículo 118.  
Acordada la prosecución del procedimiento especial de este capítulo, el Secretario 

judicial pondrá de manifiesto al recurrente el expediente y demás actuaciones para que en el 
plazo improrrogable de ocho días pueda formalizar la demanda y acompañar los 
documentos.

Artículo 119.  
Formalizada la demanda, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará 

traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, al Ministerio Fiscal y a las 
partes demandadas para que presenten sus alegaciones en el plazo común e improrrogable 
de ocho días y acompañen los documentos que estimen oportunos.

Artículo 120.  
Evacuado el trámite de alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas, el órgano 

jurisdiccional decidirá en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las 
normas generales establecidas en la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 57. El período probatorio no será en ningún caso superior a veinte días comunes 
para su proposición y práctica.

Artículo 121.  
1. Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 

cinco días.
2. La sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurran 

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como 
consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo.

3. Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo procederá 
siempre la apelación en un solo efecto.

[ . . . ]
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§ 52

Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 154, de 28 de junio de 2002
Última modificación: 2 de agosto de 2024

Referencia: BOE-A-2002-12756

JUAN CARLOS I

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

Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La Ley 54/1978, de Partidos Políticos, norma preconstitucional, breve tanto en artículos 

como en contenidos, ha servido primordialmente para asentar un procedimiento sencillo de 
constitución en libertad de los partidos políticos, objetivo, por otra parte, no menor en el 
momento fundacional en que vino a dictarse. El resto de las previsiones que hoy conforman 
su estatuto jurídico en España se ha derivado de lo contenido en la propia Constitución, de 
normas que, como los Reglamentos parlamentarios o la Ley Electoral, concretan su función 
y su papel esencial en nuestro sistema democrático, de reformas legislativas posteriores 
como las contenidas en el Código Penal sobre la ilegalidad de determinadas asociaciones o 
las relacionadas con la financiación de los partidos, y de un trabajo interpretativo intenso del 
Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional.

Transcurridos casi veinticinco años desde la aprobación de esta Ley de Partidos todavía 
vigente, resulta hoy evidente la insuficiencia de un estatuto de los partidos incompleto y 
fragmentario en el marco de una democracia madura y firmemente consolidada en la que el 
protagonismo y la significación constitucional de los partidos no ha hecho sino 
incrementarse. Por ello, procede ahora su reforma, reclamada por una serie importante de 
razones.

Se trata, en primer lugar, de recoger con claridad y sistema la experiencia acumulada en 
estos años.

Se trata, también, de renovar normas ancladas en las preocupaciones prioritarias del 
pasado, que resultan inadecuadas e insuficientes para disciplinar las nuevas realidades del 
presente. Especialmente si se tiene en cuenta el vigor con que la sociedad complementa hoy 
la acción de las instituciones y abre vías nuevas de participación o de relación con las 
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mismas a través de instrumentos que, como las asociaciones, las fundaciones o los propios 
partidos políticos, están siendo objeto de la correspondiente modernización legislativa.

Por otra parte, aunque los partidos políticos no son órganos constitucionales sino entes 
privados de base asociativa, forman parte esencial de la arquitectura constitucional, realizan 
funciones de una importancia constitucional primaria y disponen de una segunda naturaleza 
que la doctrina suele resumir con referencias reiteradas a su relevancia constitucional y a la 
garantía institucional de los mismos por parte de la Constitución.

Desde uno u otro punto de vista, el tiempo presente reclama el fortalecimiento y la 
mejora de su estatuto jurídico con un régimen más perfilado, garantista y completo. Si ello es 
así para toda asociación, con más motivo ha de serlo para las asociaciones políticas, cuya 
finalidad es la de aunar convicciones y esfuerzos para incidir en la dirección democrática de 
los asuntos públicos, contribuir al funcionamiento institucional y provocar cambios y mejoras 
desde el ejercicio del poder político. Pero también en cuanto los partidos son instrumentos 
fundamentales de la acción del Estado, en un Estado de Derecho avanzado y exigente como 
el que disfrutamos, que pone límites y establece garantías y controles frente a cualquier 
sujeto, por relevante que éste sea en la estructura constitucional. Puede decirse, incluso, 
que cuanto mayor es el relieve del sujeto y su función en el sistema, más interés tiene el 
Estado de Derecho en afinar su régimen jurídico.

Junto a todo ello hay, en fin, en nuestro caso, una coincidencia general sobre la carencia 
de la legislación actual a la hora de concretar las exigencias constitucionales de organización 
y funcionamiento democráticos y de una actuación sujeta a la Constitución y a las leyes.

Tanto en lo que se refiere al entendimiento de los principios democráticos y valores 
constitucionales que deben ser respetados en su organización interna o en su actividad 
externa, como en lo que afecta a los procedimientos para hacerlos efectivos.

Esa carencia reclama ahora un esfuerzo añadido para completar las disposiciones 
vigentes. El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades 
esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y 
grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la 
xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas.

Especialmente si se tiene en cuenta que, por razón de la actividad del terrorismo, resulta 
indispensable identificar y diferenciar con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden 
y promueven sus ideas y programas, cualesquiera que éstas sean, incluso aquellas que 
pretenden revisar el propio marco institucional, con un respeto escrupuloso de los métodos y 
principios democráticos, de aquellas otras que sustentan su acción política en la connivencia 
con la violencia, el terror, la discriminación, la exclusión y la violación de los derechos y de 
las libertades.

A estos efectos, se establece un procedimiento judicial de ilegalización de un partido por 
dar un apoyo político real y efectivo a la violencia o el terrorismo, que es distinto del que se 
prevé en el Código Penal para disolver las asociaciones ilícitas por las causas previstas en 
sus artículos 515 y 520.

II
Para hacer efectivos estos objetivos, la presente Ley Orgánica de Partidos Políticos, que 

desarrolla previsiones esenciales contenidas en los artículos 1, 6, 22 y 23 de nuestra 
Constitución, incorpora trece artículos, agrupados en cuatro capítulos, y se completa con tres 
disposiciones adicionales -que incluyen la reforma de dos artículos de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y del artículo 61 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial-, una disposición transitoria, una disposición 
derogatoria y dos disposiciones finales.

III
El capítulo I consagra el principio de libertad, en su triple vertiente de libertad positiva de 

creación, libertad positiva de afiliación y libertad negativa de pertenencia o participación, y 
perfecciona los procedimientos para la creación de los partidos políticos, completando las 
previsiones actualmente existentes, aclarando algunas dudas y superando algunos vacíos. 
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No introduce, por tanto, la Ley en este apartado grandes modificaciones de fondo, 
respetando el principio de intervención mínima que se deduce de la propia Constitución.

La inscripción en el Registro de Partidos Políticos del acta fundacional y de los estatutos 
confiere al partido personalidad jurídica, hace pública la constitución y los estatutos del 
mismo, vincula a los poderes públicos, y es garantía tanto para los terceros que se 
relacionan con el partido como para sus propios miembros. Dicha inscripción debe llevarse a 
cabo por el responsable del Registro en un plazo tasado y breve, transcurrido el cual se 
entiende producida la inscripción.

Como adiciones más sobresalientes cabe mencionar la limitación del artículo 2 para ser 
promotor a quien haya sido autor de determinados delitos, las prohibiciones sobre 
denominación de los partidos contenidas en el apartado 1 del artículo 3, la responsabilidad 
de los promotores prevista en el apartado 1 del artículo 4, la previsión de un trámite de 
subsanación de defectos formales o la suspensión del plazo de inscripción cuando se 
produzca una de las distintas circunstancias descritas en el artículo 5.

En este último artículo se mantiene la previsión ya contenida en la Ley anterior de que 
los indicios de ilicitud penal de un partido en el momento de su constitución e inscripción en 
el Registro pueden llevar a una declaración por el Juez penal, promovida por el Ministerio 
Fiscal, previa comunicación del Ministerio del Interior, de la ilegalidad del partido y la 
consecuente improcedencia de su inscripción.

IV
Las mayores novedades de la Ley se contienen en el capítulo II, del cual derivan a su 

vez, como lógico corolario, los nuevos preceptos del capítulo III.
Es en dicho capítulo II en el que se concretan los criterios básicos para garantizar el 

mandato constitucional de que la organización, funcionamiento y actividad de los partidos 
políticos deben ser democráticos y ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes, 
desarrollando, como señala el artículo 9, "las funciones que constitucionalmente se les 
atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo".

Por una parte, con los artículos 7 y 8, esta Ley Orgánica persigue conjugar el respeto a 
la capacidad organizativa y funcional de los partidos a través de sus estatutos, con la 
exigencia de algunos elementos esenciales que aseguren la aplicación de principios 
democráticos en su organización interna y en el funcionamiento de los mismos. Con ello se 
atiende, en primer término, a los derechos de sus afiliados, pero se persigue también 
"asegurar el efectivo cumplimiento de las funciones que éstos tienen constitucional y 
legalmente encomendadas y, en último término, contribuir a garantizar el funcionamiento 
democrático del Estado" (STC 56/1995, de 6 de marzo).

Desde esta doble perspectiva, se prevé un órgano asambleario de carácter participativo 
general al que se reservan las competencias más relevantes en la vida del partido, se 
establece el sufragio libre y secreto como medio ordinario de cobertura de los puestos 
directivos, se prevé la censura democrática de los mismos, se reconocen algunos derechos 
que se consideran básicos dentro de cualquier ámbito asociativo y que deben disfrutarse por 
igual, como el de participar en la elección y ser elegibles en los órganos, o los de información 
de las actividades, de la situación económica y de las personas que configuran los órganos 
directivos, y se determinan algunas reglas básicas de funcionamiento y régimen de las 
reuniones de los órganos colegiados.

Por su parte, el artículo 9 persigue asegurar el respeto de los partidos a los principios 
democráticos y a los derechos humanos. Para ello, frente al enunciado genérico de la Ley 
que ahora se deroga, la presente Ley Orgánica enumera con cierto detalle las conductas que 
más notoriamente conculcan dichos principios, sobre la base de dos fundamentos en los que 
conviene detenerse brevemente.

La Ley opta, en primer lugar, por contrastar el carácter democrático de un partido y su 
respeto a los valores constitucionales, atendiendo no a las ideas o fines proclamados por el 
mismo, sino al conjunto de su actividad.

De este modo, los únicos fines explícitamente vetados son aquellos que incurren 
directamente en el ilícito penal.

Es bien conocido que no es ésta la única opción que ofrecen los modelos de derecho 
comparado. La necesidad de defender la democracia de determinados fines odiosos y de 
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determinados métodos, de preservar sus cláusulas constitutivas y los elementos 
sustanciales del Estado de Derecho, la obligación de los poderes públicos de hacer respetar 
los derechos básicos de los ciudadanos, o la propia consideración de los partidos como 
sujetos obligados a realizar determinadas funciones constitucionales, para lo cual reciben un 
estatuto privilegiado, han llevado a algunos ordenamientos a formular categóricamente un 
deber estricto de acatamiento, a establecer una sujeción aún mayor al orden constitucional y, 
más aún, a reclamar un deber positivo de realización, de defensa activa y de pedagogía de 
la democracia. Deberes cuyo incumplimiento los excluye del orden jurídico y del sistema 
democrático.

La presente Ley, sin embargo, a diferencia de otros ordenamientos, parte de considerar 
que cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución, siempre y 
cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los 
derechos fundamentales de los ciudadanos.

Tal y como ya se indicaba en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 7/2000, de 22 
de diciembre, no se trata, con toda evidencia, de prohibir la defensa de ideas o doctrinas, por 
más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional.

Cabe concluir por ello que, sin perjuicio de otros modelos, la presente normativa se sitúa 
en una posición de equilibrio, conciliando con extrema prudencia la libertad inherente al 
máximo grado de pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la 
democracia.

Esta línea se confirma con el segundo de los principios tomados en consideración, como 
es el de evitar la ilegalización por conductas aisladas, nuevamente salvo las de naturaleza 
penal, exigiéndose por el contrario una reiteración o acumulación de acciones que pongan 
de manifiesto inequívocamente toda una trayectoria de quiebra de la democracia y de ofensa 
a los valores constitucionales, al método democrático y a los derechos de los ciudadanos.

A ello responden los párrafos a), b) y c) del apartado 2 del artículo 9, que establecen 
nítidamente la frontera entre las organizaciones que defienden sus ideas y programas, 
cualesquiera que éstas sean, con un respeto escrupuloso de los métodos y principios 
democráticos, de aquellas otras que sustentan su acción política en la connivencia con el 
terror o la violencia, o con la violación de los derechos de los ciudadanos o del método y los 
principios democráticos.

V
Una vez enunciados por la Ley el deber de respeto de los partidos políticos a los 

principios democráticos y los valores constitucionales, y desarrollados los elementos 
indiciarios que permiten conocer cuándo un partido no se ajusta a los mismos y debe, por 
consecuencia, ser declarado ilegal, el siguiente capítulo, III en la numeración, establece las 
garantías jurisdiccionales existentes para la defensa de los derechos y de los principios 
constitucionales ante la actuación de los partidos.

Obviamente, el punto de partida es el establecido por la propia Constitución: sólo la 
autoridad judicial es competente para controlar la ilegalidad de sus actuaciones o para 
decretar, ante violaciones repetidas y graves, la disolución o suspensión del propio partido 
político.

Resulta notorio que la jurisprudencia ha clarificado ya los supuestos en que procede el 
acceso al orden jurisdiccional civil, en relación con las pretensiones derivadas del tráfico 
jurídico privado de los partidos o formuladas por los afiliados sobre su funcionamiento 
interno, o en los que es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en 
relación con las cuestiones que se susciten en los procedimientos administrativos derivados 
de la Ley. Del mismo modo, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal aclaran hoy 
los supuestos en que procede la disolución o suspensión de un partido por el orden 
jurisdiccional penal y el procedimiento a seguir para que una decisión tan relevante se 
produzca con todas las garantías.

Por consiguiente, la principal novedad que ahora se introduce es la regulación de la 
competencia y el procedimiento para la disolución judicial de un partido por no respetar los 
principios democráticos y los derechos humanos, procedimiento ya anunciado en la Ley que 
ahora se deroga, pero nunca desarrollado anteriormente.
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La Ley Orgánica resuelve esta grave situación con el criterio general que preside el 
marco constitucional de funcionamiento de los partidos, esto es, señalando que sólo pueda 
realizarse mediante resolución judicial.

Como indica la STC 3/1981, de 2 de febrero, "al Poder Judicial y sólo a éste encomienda 
la Constitución y también la legislación ordinaria la función de pronunciarse sobre la 
legalidad de un partido político. Precisamente la apelación al Poder Judicial, que puede 
decretar, como se acaba de decir, su suspensión provisional, y, en último término, su 
disolución, constituye el medio con que cuenta el Estado para su defensa en el caso de que 
sea atacado por medio de un partido que por el contenido de sus Estatutos o por su 
actuación al margen de éstos atente contra su seguridad".

El texto establece, por razón de la importancia y relevancia constitucional de los partidos 
políticos y, por añadidura, de las decisiones que afectan a su declaración de ilegalidad o que 
justifican su disolución, que sea la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 
61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el órgano competente para poder disolver un 
partido político, cuando éste desarrolle graves conductas contrarias a la Constitución. Sala 
especial que, como señala el auto de 9 de julio de 1999 de la propia Sala, "simboliza por su 
composición al Pleno del Tribunal Supremo. Es, de alguna manera, el Pleno, un pleno 
"reducido", valga la expresión, por paradójica que pueda parecer, ya que en su composición 
está presente el propio Presidente del Tribunal Supremo y lo están también todas las Salas 
relacionadas en el artículo 55 de la LOPJ que integran en su conjunto el Tribunal Supremo, a 
través de sus respectivos Presidentes y de dos de sus Magistrados, el más antiguo y el más 
moderno de cada una de ellas.

Se resalta esto para poner de relieve que la Sala del artículo 61 de la LOPJ, por su 
significativa composición, goza de un "estatus" de supremacía respecto a las Salas 
ordinarias en orden a la definición de sus competencias y de las recíprocas de aquellas...".

Para que dicha Sala pueda examinar el ajuste a los principios democráticos del 
funcionamiento y de la actividad del partido político en cuestión, se establece un proceso 
judicial específico, preferente, en única instancia, que sólo podrán instar el Ministerio Fiscal y 
el Gobierno, por sí o a instancia del Congreso de los Diputados o del Senado. Dicho 
procedimiento se conforma de forma clásica, sobre la base de la escritura, con una serie de 
trámites convencionales (alegaciones, prueba, nuevas alegaciones y sentencia) que, por los 
plazos y la forma de su articulación, compaginan los principios de seguridad jurídica y 
derecho de defensa con el de celeridad, procurando que la incertidumbre que puede 
provocar la iniciación del mismo no se incremente con una tramitación dilatada.

La sentencia dictada por la Sala especial no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio, 
en su caso, del amparo ante el Tribunal Constitucional, y será ejecutiva desde el momento 
de su notificación.

El artículo 12 detalla finalmente los efectos de la disolución judicial de un partido político. 
Tras la notificación de la sentencia, se procederá al cese inmediato de toda la actividad del 
partido político en cuestión y se presumirá fraudulenta y, por tanto, no podrá prosperar la 
constitución de una formación que continúe o suceda al declarado ilegal y disuelto. La 
disolución supondrá también la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, 
destinándose el patrimonio neto resultante a actividades de interés social o humanitario.

VI
La regulación contenida en esta Ley Orgánica se completa con la remisión a otras 

normas legales de las cuestiones atinentes a la financiación de los partidos (capítulo IV) y 
con varias disposiciones complementarias que, entre otras cosas, permiten ajustar a la 
nueva Ley las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (adicional primera, para que 
la Sala especial del Tribunal Supremo entienda de estos casos), y de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General (adicional segunda, para precisar que tampoco cabe el fraude de 
constituir, en los períodos electorales, agrupaciones de electores que vengan a suceder, de 
facto, a un partido político disuelto o suspendido).

En lo que se refiere a la financiación, es de destacar que la remisión se produce a la Ley 
de Financiación de Partidos, pero también al régimen de acreditación y responsabilidades 
que se establece en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y en la 
Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
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Por último, en lo que atañe a la competencia de la Sala especial, la Ley acumula la 
garantía de que sea ésta la competente para conocer y resolver en los casos de fraude, bien 
en su condición de Sala sentenciadora (apartados 2 y 3 del artículo 12), bien por la llamada 
expresa que ahora se introduce en la legislación electoral para la resolución de recursos 
contra la proclamación o no de agrupaciones de electores (disposición adicional segunda), 
bien por la previsión del apartado 2 de la disposición transitoria única, sobre la sucesión de 
partidos para soslayar los efectos de la presente Ley.

CAPÍTULO I
De la creación de los partidos políticos

Artículo 1.  Libertad de creación y afiliación.
1. Los ciudadanos de la Unión Europea podrán crear libremente partidos políticos 

conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la presente ley orgánica.
2. La afiliación a un partido político es libre y voluntaria. Nadie puede ser obligado a 

constituir un partido o a integrarse o a permanecer en el mismo.
3. Los partidos políticos podrán constituir e inscribir federaciones, confederaciones y 

uniones de partidos mediante el cumplimiento de lo previsto en el presente capítulo y previo 
acuerdo expreso de sus órganos competentes.

Artículo 2.  Capacidad para constituir.
1. Los promotores de un partido político deben ser personas físicas, mayores de edad, 

que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, no estén sujetos a ninguna 
condición legal para el ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados por 
asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del 
Código Penal. Esta última causa de incapacidad no afectará a quienes hayan sido 
judicialmente rehabilitados.

2. Los partidos políticos constituidos podrán establecer en sus estatutos la creación y 
reconocimiento de organizaciones juveniles.

Artículo 3.  Constitución, Estatutos y personalidad jurídica.
1. El acuerdo de constitución habrá de formalizarse mediante acta fundacional, que 

deberá constar en documento público y contener, en todo caso, la identificación personal de 
los promotores, la denominación del partido que se propone constituir, los integrantes de los 
órganos directivos provisionales, el domicilio y los estatutos por los que habrá de regirse el 
partido que trata de constituirse.

La denominación de los partidos no podrá incluir términos o expresiones que induzcan a 
error o confusión sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o los derechos 
fundamentales de las personas. Además, no podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun 
fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente inscrito en el Registro, con la de 
algún partido integrante, como resultado de una fusión, de un partido inscrito cuando ello se 
encuentre acreditado por cualquier medio de prueba válido en derecho, o con la de algún 
partido declarado ilegal, disuelto o suspendido por decisión judicial. Tampoco con la 
identificación de personas físicas, o con la denominación de entidades preexistentes o 
marcas registradas.

2. Los estatutos de los partidos políticos tendrán, al menos, el siguiente contenido:
a) Su denominación y siglas.
b) El símbolo, con su descripción y representación gráfica.
c) El domicilio, con indicación de la localidad, provincia, calle y código postal.
d) Su sitio web y dirección electrónica.
e) El ámbito de actuación: estatal, autonómico, provincial o local.
f) Sus fines.
g) Los requisitos y modalidades de admisión y baja de los afiliados.
h) Los derechos y deberes de los afiliados y su régimen disciplinario de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 8.
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i) Los órganos de gobierno y representación, su composición, los plazos para su 
renovación que habrá de efectuarse como máximo cada cuatro años, sus atribuciones o 
competencias, los órganos competentes para la convocatoria de sesiones de los órganos 
colegiados, el plazo mínimo de convocatoria, duración, la forma de elaboración del orden del 
día, incluyendo el número de miembros exigidos para proponer puntos a incluir en el mismo, 
así como las reglas de deliberación y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos, 
que, por regla general, será la mayoría simple de los presentes, sean éstos miembros de 
pleno derecho o compromisarios.

j) El procedimiento para la elección de los órganos directivos, bien directamente o por 
representación, que en todo caso deberá garantizar la participación de todos los afiliados 
mediante sufragio libre y secreto, y los procedimientos de control democrático de los 
dirigentes electos.

k) El cargo u órgano al que corresponda la representación legal del partido político, así 
como la determinación del responsable económico-financiero del partido político y el 
procedimiento para su designación.

l) El régimen de administración y contabilidad, que incluirá, en todo caso, los Libros de 
Contabilidad.

m) El régimen de documentación, que incluirá en todo caso el fichero de Afiliados y el 
Libro de Actas.

n) Indicación de si el partido político cuenta o no con patrimonio fundacional, la 
procedencia de los recursos económicos y el procedimiento de rendición de cuentas.

o) El procedimiento y el órgano competente para la aprobación de las cuentas anuales 
en el que se incluya la obligación de remisión anual de las mismas al Tribunal de Cuentas 
dentro del plazo legalmente establecido.

p) Las causas de disolución del partido político y, en este caso, cuál sería el destino de 
su patrimonio.

q) El procedimiento de reclamación de los afiliados frente a los acuerdos y decisiones de 
los órganos del partido.

r) El cargo u órgano encargado de la defensa y garantía de los derechos del afiliado.
s) El régimen de infracciones y sanciones de los afiliados y el procedimiento para su 

imposición, que deberá instruirse de forma contradictoria y en el que deberá garantizarse el 
derecho del afiliado a ser informado de los hechos que dan lugar a su incoación, a ser oído 
con carácter previo a la imposición de sanciones y a que el eventual acuerdo sancionatorio 
sea motivado. No obstante lo anterior, se establecerá en todo caso, la suspensión cautelar 
automática de la afiliación de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de los 
cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la 
corrupción así como la sanción de expulsión del partido de aquellos que hayan sido 
condenados por alguno de esos delitos.

t) Cualquier otra mención exigida por ésta u otra ley.
3. Los partidos deberán comunicar al Registro cualquier modificación de sus estatutos y 

de la composición de sus órganos de gobierno y representación en el plazo máximo de tres 
meses desde dicha modificación y, en todo caso, durante el primer trimestre de cada año. 
Deberán además, publicarlos en su página web.

4. Los partidos políticos adquieren personalidad jurídica por la inscripción en el Registro 
de Partidos Políticos que, a estos efectos, existirá en el Ministerio del Interior, previa 
presentación en aquel del acta fundacional suscrita por sus promotores, acompañada de 
aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
presente ley Orgánica.

Artículo 4.  Inscripción en el Registro.
1. Los promotores de los partidos políticos realizarán las actuaciones necesarias para su 

inscripción. Los promotores de partidos no inscritos responderán personal y solidariamente 
de las obligaciones contraídas con terceros, cuando hubieren manifestado actuar en nombre 
del partido.

2. Dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la documentación completa 
en el Registro de Partidos Políticos, el Ministerio del Interior procederá a practicar la 
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inscripción del partido. Dicho plazo quedará, sin embargo, suspendido si se considera 
necesario iniciar alguno de los procedimientos previstos en el artículo siguiente.

3. Salvo en los casos de suspensión del plazo a que se refiere el apartado anterior, 
transcurridos los veinte días de que dispone el Ministerio del Interior, se entenderá producida 
la inscripción, que confiere la personalidad jurídica, hace pública la constitución y los 
estatutos del mismo, vincula a los poderes públicos, y es garantía tanto para los terceros que 
se relacionan con el partido como para sus propios miembros.

4. La inscripción en el Registro producirá efectos indefinidamente mientras no se anote 
en el mismo su suspensión o disolución, por notificación de la decisión acordada por el 
propio partido de acuerdo con las previsiones estatutarias, por ser declarado judicialmente 
ilegal y disuelto o suspendido o por ser declarado judicialmente extinguido de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 12 bis. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.6 y, en 
cuanto al alcance y efectos de la suspensión, en el artículo 11.8.

Artículo 5.  Examen de los requisitos para la inscripción.
1. Cuando se adviertan defectos formales en el acta fundacional o en la documentación 

que la acompaña, o cuando los proponentes carezcan de capacidad, el Ministerio del Interior 
lo pondrá en conocimiento de los interesados para que puedan subsanar los defectos 
advertidos. En tal caso, el plazo de inscripción se suspenderá desde el momento de la 
notificación y se reanudará una vez que los mismos hayan sido debidamente corregidos.

2. Cuando de la documentación presentada se deduzcan indicios racionales en relación 
con la ilicitud penal del partido, el Ministerio del Interior lo pondrá en conocimiento del 
Ministerio Fiscal, dentro del plazo de veinte días a que se refiere el artículo anterior, 
mediante resolución fundada que irá acompañada de los elementos probatorios disponibles 
para apreciar dichos indicios.

3. El Ministerio Fiscal, en el plazo de veinte días desde que reciba la comunicación a que 
se refiere el apartado anterior, optará, en función de que se consideren suficientes o no los 
indicios de ilicitud penal, por ejercer ante la jurisdicción penal las acciones que correspondan 
o por devolver la comunicación al Ministerio del Interior a los efectos de completar la 
inscripción.

4. La remisión de la comunicación al Ministerio Fiscal determinará la suspensión del 
plazo previsto en el apartado 2 del artículo anterior, durante todo el tiempo que medie hasta 
la devolución por el mismo al Ministerio del Interior de la comunicación fundada en la no 
apreciación de motivos suficientes de ilicitud penal o hasta que el Juez Penal resuelva sobre 
la procedencia de la inscripción o, en su caso, como medida cautelar, sobre la reanudación 
provisional del plazo para la inscripción.

Dicha remisión y la correspondiente suspensión del plazo para la inscripción serán 
inmediatamente notificadas a los promotores interesados.

5. Las actuaciones administrativas relacionadas con la inscripción del partido político 
podrán recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a las previsiones 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. Cuando se persiguiese la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de un partido 
que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto, se actuará 
conforme a lo previsto en el artículo 12 de esta Ley Orgánica.

CAPÍTULO II
De la organización, funcionamiento y actividades de los partidos políticos

Artículo 6.  Principios democrático y de legalidad.
Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los 

principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. Los partidos 
políticos tienen libertad organizativa para establecer su estructura, organización y 
funcionamiento, con los únicos límites establecidos en el ordenamiento jurídico.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 52  Ley Orgánica de Partidos Políticos

– 592 –



Artículo 7.  Organización y funcionamiento.
1. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser 

democráticos, estableciendo, en todo caso, fórmulas de participación directa de los afiliados 
en los términos que recojan sus Estatutos, especialmente en los procesos de elección de 
órgano superior de gobierno del partido.

2. Sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos deberán tener una 
asamblea general del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por 
medio de compromisarios, y a la que corresponderá, en todo caso, en cuanto órgano 
superior de gobierno del partido, la adopción de los acuerdos más importantes del mismo, 
incluida su disolución.

3. Los órganos directivos de los partidos se determinarán en los estatutos y deberán ser 
provistos mediante sufragio libre y secreto.

4. Los estatutos o los reglamentos internos que los desarrollen, deberán fijar para los 
órganos colegiados un plazo de convocatoria suficiente de las reuniones para preparar los 
asuntos a debate, el número de miembros requerido para la inclusión de asuntos en el orden 
del día, unas reglas de deliberación que permitan el contraste de pareceres y la mayoría 
requerida para la adopción de acuerdos. Esta última será, por regla general, la mayoría 
simple de presentes o representados.

5. Los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los 
dirigentes elegidos.

6. Los partidos políticos deben tener un plan de igualdad interno que incluirá medidas 
para prevenir y detectar la violencia machista. Asimismo, deben establecer un protocolo de 
actuación ante la violencia machista que ejerzan, dentro o fuera de la organización, afiliados 
o bien personas que sin estar afiliadas tengan un cargo de representación o hayan sido 
designadas para una función específica, con independencia del nivel jerárquico o del cargo 
público que ocupen.

Artículo 8.  Derechos y deberes de los afiliados.
1. Los afiliados a los partidos políticos deben ser personas físicas, mayores de edad, y 

no tener limitada ni restringida su capacidad de obrar.
2. Los estatutos de los partidos políticos podrán establecer diferentes modalidades de 

afiliación en función del nivel de vinculación al partido político. Los afiliados de una misma 
modalidad tendrán iguales derechos y deberes.

3. Los partidos políticos dejarán constancia de la afiliación de sus miembros en el 
correspondiente fichero que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

4. Los estatutos contendrán una relación detallada de los derechos de los afiliados, 
incluyendo, en todo caso, respecto a los de mayor vinculación al partido político, los 
siguientes:

a) A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y 
representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea general, de 
acuerdo con los estatutos.

b) A ser electores y elegibles para los cargos del mismo.
c) A ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de 

administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las 
actividades realizadas y sobre la situación económica.

d) A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o 
a los estatutos.

e) A acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado.
El resto de afiliados gozarán de los derechos que determinen los estatutos.
5. Los afiliados a un partido político cumplirán las obligaciones que resulten de las 

disposiciones estatutarias y, en todo caso, las siguientes:
a) Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas.
b) Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes.
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c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del 
partido.

d) Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan 
corresponder a cada uno de acuerdo con la modalidad de afiliación que les corresponda.

Artículo 9.  Actividad.
1. Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las 

mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los 
derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de 
forma democrática y con pleno respeto al pluralismo.

2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios 
democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen 
de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las 
siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, 
justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la 
exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, 
nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.

b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de 
objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la 
democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.

c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la 
consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz 
pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas 
personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los 
efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma.

3. Se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del apartado 
anterior cuando se produzca la repetición o acumulación de alguna de las conductas 
siguientes:

a) Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas 
para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o 
exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que 
comporta.

b) Acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una 
cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas, o que 
persiguen intimidar, hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la 
misma, haciéndoles vivir cotidianamente en un ambiente de coacción, miedo, exclusión o 
privación básica de las libertades y, en particular, de la libertad para opinar y para participar 
libre y democráticamente en los asuntos públicos.

c) Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas 
condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los 
medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a 
organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan 
adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.

d) Utilizar como instrumentos de la actividad del partido, conjuntamente con los propios o 
en sustitución de los mismos, símbolos, mensajes o elementos que representen o se 
identifiquen con el terrorismo o la violencia y con las conductas asociadas al mismo.

e) Ceder, en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y 
prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislación electoral, conceden a los 
partidos políticos.

f) Colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúen de forma sistemática de 
acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a 
los terroristas.

g) Apoyar desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas administrativas, 
económicas o de cualquier otro orden, a las entidades mencionadas en el párrafo anterior.
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h) Promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto 
recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las 
cometen o colaboran con las mismas.

i) Dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al 
terrorismo o la violencia.

4. Para apreciar y valorar las actividades a que se refiere el presente artículo y la 
continuidad o repetición de las mismas a lo largo de la trayectoria de un partido político, 
aunque el mismo haya cambiado de denominación, se tendrán en cuenta las resoluciones, 
documentos y comunicados del partido, de sus órganos y de sus Grupos parlamentarios y 
municipales, el desarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciudadanas, las 
manifestaciones, actuaciones y compromisos públicos de sus dirigentes y de los miembros 
de sus Grupos parlamentarios y municipales, las propuestas formuladas en el seno de las 
instituciones o al margen de las mismas, así como las actitudes significativamente repetidas 
de sus afiliados o candidatos.

Serán igualmente tomadas en consideración las sanciones administrativas impuestas al 
partido político o a sus miembros y las condenas penales que hayan recaído sobre sus 
dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, por delitos tipificados en los Títulos XXI a 
XXIV del Código Penal, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos 
conducentes a su expulsión.

Artículo 9 bis.  Prevención y supervisión.
Los partidos políticos deberán adoptar en sus normas internas un sistema de prevención 

de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos previstos en 
el artículo 31 bis del Código Penal.

CAPÍTULO III
De la disolución o suspensión judicial de los partidos políticos

Artículo 10.  Disolución o suspensión judicial.
1. Además de por decisión de sus miembros, acordada por las causas y por los 

procedimientos previstos en sus estatutos, procederá la disolución de un partido político o, 
en su caso, su suspensión, por decisión de la autoridad judicial competente y en los términos 
previstos en los apartados 2 y 3.

La disolución surtirá efectos desde su anotación en el Registro de Partidos Políticos, 
previa notificación del propio partido o del órgano judicial que decrete la disolución.

2. La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional 
competente en los casos siguientes:

a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal.
b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura 

interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la 
presente Ley Orgánica.

c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o 
persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema 
democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9.

3. La suspensión judicial de un partido político sólo procederá si así lo dispone el Código 
Penal. Podrá acordarse también como medida cautelar, en virtud de lo dispuesto en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal o en los términos del apartado 8 del artículo 11 de la presente 
Ley Orgánica.

4. El supuesto previsto en el párrafo a) del apartado 2 del presente artículo será resuelto 
por el Juez competente en el orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.

5. Los supuestos previstos en los párrafos b) y c) del apartado 2 de este artículo serán 
resueltos por la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 
siguiente de la presente Ley Orgánica, que tendrá carácter preferente.

6. La eventual coincidencia en el tiempo de los procedimientos judiciales previstos en los 
anteriores apartados 4 y 5 de este artículo respecto de un mismo partido político no 
interferirá la continuación de ambos hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los 
correspondientes efectos. No podrá, por el contrario, acordarse la disolución voluntaria de un 
partido político cuando se haya iniciado un proceso de declaración judicial de ilegalidad del 
mismo por razón de uno u otro apartado o de ambos.

Artículo 11.  Procedimiento.
1. Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su 

consecuente disolución, en virtud de lo dispuesto en los párrafos b) y c) del apartado 2 del 
artículo anterior de esta Ley Orgánica, el Gobierno y el Ministerio Fiscal.

El Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno que solicite la 
ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la 
correspondiente solicitud de ilegalización, previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
las causas recogidas en el artículo 9 de la presente Ley Orgánica. La tramitación de este 
acuerdo se ajustará al procedimiento establecido, respectivamente, por la Mesa del 
Congreso de los Diputados y del Senado.

2. La acción por la que se pretende la declaración a que se refiere el apartado anterior se 
iniciará mediante demanda presentada ante la Sala especial del Tribunal Supremo prevista 
en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que se adjuntarán los 
documentos que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad.

3. La Sala procederá inmediatamente al emplazamiento del partido político afectado y, en 
su caso, a las personas electas en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores, 
dándoles traslado de la demanda, para que puedan comparecer ante la misma en el plazo 
de ocho días. Una vez comparecidos en debida forma o transcurrido el plazo 
correspondiente sin haberlo realizado, la Sala analizará la admisión inicial de la demanda 
pudiendo inadmitir la misma mediante auto si concurre alguna de las siguientes causas:

a) Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada o no debidamente 
representada.

b) Que manifiestamente no se cumplan los requisitos sustantivos o de forma para su 
admisión.

c) Que la demanda carezca manifiestamente de fundamento.
La apreciación de la concurrencia de alguna de las causas indicadas se pondrá de 

manifiesto a las partes para que puedan formular alegaciones sobre la misma en el plazo 
común de diez días.

4. Una vez admitida la demanda se emplazará al demandado, si hubiere comparecido, 
para la contestación a la demanda por el plazo de veinte días.

5. Si las partes lo han propuesto en sus escritos de demanda o de contestación o la Sala 
lo considera necesario, se abrirá un período de prueba que se regirá en cuanto a sus plazos 
y sustanciación por las reglas que sobre este extremo se contienen en los capítulos V y VI 
del Título I del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

6. Del conjunto de la prueba practicada se dará vista a las partes, que podrán formular 
alegaciones sobre las mismas por plazo sucesivo de veinte días, transcurridos los cuales, se 
hayan formalizado o no, el proceso quedará concluso para sentencia que deberá dictarse en 
veinte días.

7. La sentencia dictada por la Sala especial del Tribunal Supremo, que podrá declarar la 
disolución del partido político o desestimar la demanda, no será objeto de recurso alguno sin 
perjuicio, en su caso, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y será ejecutiva 
desde el momento de su notificación. Si se decreta la disolución, la Sala ordenará la 
cancelación de la correspondiente inscripción registral, y el fallo producirá los efectos que se 
determinan en el artículo siguiente de esta Ley Orgánica. En su caso, la sentencia declarará 
también la existencia o no de vinculación con el partido político ilegalizado de las 
candidaturas presentadas por las agrupaciones de electores. Si se desestima la demanda, 
ésta sólo podrá volver a reiterarse si se presentan ante el Tribunal Supremo nuevos 
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elementos de hecho, suficientes para realizar valoraciones sobre la actividad ilegal de un 
partido diferentes a las ya contenidas en la sentencia.

8. La Sala, durante la tramitación del proceso, de oficio o a instancia de parte, podrá 
adoptar cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
conforme al procedimiento previsto en la misma. En particular, la Sala podrá acordar la 
suspensión cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el 
alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el interés general. En tal caso, 
la Sala ordenará la correspondiente anotación preventiva en el Registro de Partidos 
Políticos.

Artículo 12.  Efectos de la disolución judicial.
1. La disolución judicial de un partido político producirá los efectos previstos en las leyes 

y, en particular, los siguientes:
a) Tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá el 

cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto. El incumplimiento de esta 
disposición dará lugar a responsabilidad, conforme a lo establecido en el Código Penal.

b) Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no 
impedirán la debida aplicación de ésta. Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación 
de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o 
suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto.

c) La disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado 
a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto 
resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario.

2. Corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, 
que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de 
disolución de un partido político.

3. En particular, corresponderá a la Sala sentenciadora, previa audiencia de los 
interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto a 
la que se refiere el párrafo b) del apartado 1, teniendo en cuenta para determinar la conexión 
la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus estructura, organización y 
funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de la 
procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras 
circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, 
permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos 
obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución. Además de las 
partes de este proceso, podrán instar el pronunciamiento de la Sala sentenciadora el 
Ministerio del Interior y el Ministerio Fiscal, en el supuesto de que se presente para su 
inscripción conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de esta Ley Orgánica.

4. La Sala sentenciadora rechazará fundadamente las peticiones, incidentes y 
excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen abuso de la 
personalidad jurídica, fraude de ley o procesal.

Artículo 12 bis.  Declaración judicial de extinción de un partido político.
1. El órgano competente, a iniciativa del Registro de Partidos Políticos, de oficio o a 

instancia de los interesados solicitará a la Jurisdicción contencioso-administrativa, la 
declaración judicial de extinción de un partido político que se encuentre en alguna de las 
siguientes situaciones:

a) No haber adaptado sus estatutos a las leyes que resulten de aplicación en los plazos 
que éstas prevean en cada caso.

b) No haber convocado el órgano competente para la renovación de los órganos de 
gobierno y representación transcurrido el doble del plazo previsto en el artículo 3.2, letra i).

c) No haber presentado sus cuentas anuales durante 3 ejercicios consecutivos o cuatro 
alternos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de la falta de 
presentación de las cuentas.
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2. Con carácter previo, el Registro de Partidos apercibirá al partido político que incurra 
en alguna de las situaciones descritas para que, en el plazo de 6 meses, proceda a justificar 
bien que ha realizado la adaptación de sus estatutos a la ley, bien que ha renovado sus 
órganos de gobierno y representación, bien que ha presentado las cuentas anuales de todos 
los ejercicios que tenga pendientes, o en su caso, todo lo anterior. Transcurrido este plazo 
sin que el partido político haya realizado las actuaciones descritas, el Registro de Partidos 
iniciará el procedimiento previsto en el apartado anterior.

3. Para la declaración judicial de extinción de un partido político se seguirá lo dispuesto 
en el artículo 127 quinquies de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

4. La declaración judicial de extinción surtirá efectos desde su anotación en el Registro 
de Partidos Políticos, previa notificación efectuada por el órgano judicial.

CAPÍTULO IV
De la financiación de los partidos políticos

Artículo 13.  Financiación.
1. La financiación de los partidos políticos se llevará a cabo de conformidad con lo 

previsto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
2. De conformidad con la misma y con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 

mayo, del Tribunal de Cuentas, y con la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, los partidos políticos asumen las obligaciones formales y personales en 
relación con la acreditación de fines y cumplimiento de requisitos previstos en la citada 
normativa en lo que se refiere al control de los fondos públicos que reciben.

3. Todos los partidos inscritos en el Registro de Partidos Políticos habrán de remitir las 
cuentas anuales consolidadas debidamente formalizadas al Tribunal de Cuentas en el plazo 
establecido en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos 
políticos.

Disposición adicional primera.  Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial.

Se adiciona un nuevo número 6.º al apartado 1 del artículo 61 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con el siguiente contenido:

"6.º De los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los 
partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, 
de Partidos Políticos."

Disposición adicional segunda.  Modificaciones de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General.

1. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 44 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, con el siguiente contenido:

"4. No podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de 
hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado 
judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta la 
similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento de las 
personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la 
procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras 
circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el 
terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión."

2. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 49 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, con el siguiente contenido:

"5. Los recursos previstos en el presente artículo serán de aplicación a los 
supuestos de proclamación o exclusión de candidaturas presentadas por las 
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agrupaciones de electores a las que se refiere el apartado 4 del artículo 44 de la 
presente Ley Orgánica, con las siguientes salvedades:

a) El recurso al que se refiere el apartado primero del presente artículo se 
interpondrá ante la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

b) Estarán también legitimados para la interposición del recurso los que lo están 
para solicitar la declaración de ilegalidad de un partido político, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos."

Disposición adicional tercera.  Supletoriedad.
En el procedimiento de inscripción de partidos regulado en el capítulo III, será también 

de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en todas las 
cuestiones no reguladas en la presente Ley Orgánica y sus normas de desarrollo.

Disposición adicional cuarta.  Fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos o 
dependientes de ellos.

1. Las fundaciones y entidades que estén vinculadas a partidos políticos o que sean 
dependientes de ellos de conformidad con los criterios previstos en la Ley Orgánica 8/2007, 
de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos deberán inscribirse en el Registro de 
Partidos Políticos a iniciativa conjunta de los representantes de los partidos y de sus propios 
representantes. En el acto de inscripción se comunicará el nombre de la fundación y entidad 
y el registro en el que, por razón de la materia, ya se encuentren inscritas.

Las fundaciones y entidades vinculadas a o dependientes de partidos políticos se 
inscribirán en la sección específica del Registro que se cree a estos efectos.

2. Las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos o dependientes de ellos 
que no estén inscritas en el Registro de Partidos Políticos no podrán concurrir a las 
convocatorias públicas de subvenciones destinadas a fundaciones y entidades vinculadas a 
partidos políticos o dependientes de ellos.

3. La inscripción en el Registro de Partidos se realizará con independencia de su 
inscripción en el Registro de fundaciones o entidades correspondiente por razón de la 
materia o por su ámbito territorial.

Disposición transitoria única.  
1. Los partidos políticos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior a la entrada en 

vigor de la presente Ley Orgánica estarán sujetos a la misma y conservarán su personalidad 
jurídica y la plenitud de su capacidad, sin perjuicio de adaptar sus estatutos, en caso 
necesario, en el plazo de un año.

2. A los efectos de aplicar lo previsto en el apartado 4 del artículo 9 a las actividades 
realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, tendrá la 
consideración de fraude de ley la constitución, en fecha inmediatamente anterior o posterior 
a dicha entrada en vigor, de un partido político que continúe o suceda la actividad de otro, 
realizada con la intención de evitar la aplicación a éste de las disposiciones de esta Ley. Ello 
no impedirá tal aplicación, pudiendo actuarse respecto de aquél conforme a lo previsto en los 
artículos 10 y 11 de esta Ley Orgánica, correspondiendo a la Sala especial del Tribunal 
Supremo la apreciación de la continuidad o sucesión y la intención de defraudar.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas cuantas normas se opongan a la presente ley Orgánica y, en 

particular, la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Políticos y los artículos vigentes de 
la Ley 21/1976, de 14 de junio.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 

aplicación y desarrollo de esta Ley, especialmente en lo que se refiere al acta fundacional y 
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su documentación complementaria y al Registro de Partidos Políticos previstos en su 
capítulo I.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

"Boletín Oficial del Estado".
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§ 53

Real Decreto 2281/1976, de 16 de septiembre, por el que se regula el 
Registro de Asociaciones Políticas

Ministerio de la Gobernación
«BOE» núm. 236, de 1 de octubre de 1976

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1976-18818

Regulado por la Ley veintiuno/mil novecientos setenta y seis, de 14 de junio, el derecho 
de asociación política, se hace necesario el desarrollo de los preceptos que hacen referencia 
al Registro de Asociaciones Políticas.

En efecto, el artículo segundo de la citada Ley crea el Registro de Asociaciones 
Políticas, cuyo fin es el de inscribir la constitución y nacimiento de tal tipo de Asociaciones y 
proceder a las anotaciones de todas las vicisitudes que acontezcan en la vida y actuación de 
las Asociaciones hasta el momento mismo de su extinción.

A tal fin, el presente Real Decreto desarrolla las funciones del Registro de Asociaciones 
Políticas y regula las materias concernientes al procedimiento de su inscripción, anotaciones 
registrales, cancelaciones de inscripción y demás aspectos que conciernen a dicho Registro.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciséis de septiembre de mil novecientos 
setenta y seis.

DISPONGO:

Artículo primero.  
El Registro de Asociaciones Políticas, previsto en los números tres y cuatro del artículo 

segundo de la Ley veintiuno/mil novecientos setenta y seis, de catorce de junio, sobre el 
derecho de asociación política, se regirá por lo dispuesto en el presente Decreto y sus 
disposiciones complementarias.

Artículo segundo.  
El Registro de Asociaciones Políticas, constituido con nivel orgánico de Servicio de la 

Dirección General de Política Interior, atenderá las siguientes funciones:
A) Inscribir las Asociaciones Políticas.
B) Anotar los acuerdos y comunicaciones que afecten a la vida de las Asociaciones 

Políticas y, en todo caso, las comunicaciones de inventarios y cuentas de ingresos a que se 
refiere el artículo cuarto, cuatro, de la Ley veintiuno/mil novecientos setenta y seis, de 
catorce de junio, las resoluciones o sentencias que se dicten en relación con las 
Asociaciones Políticas y cualquier circunstancia relevante de la vida asociativa de una 
Asociación, a instancias de la misma.
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C) Expedir certificados de constancia de datos e informar públicamente sobre los 
mismos.

D) Interesar de los promotores o de los Órganos directivos de la Asociación Política 
cuantos datos sean necesarios.

E) Ejercer la facultad de propuesta ante el Director General de Política Interior y, por su 
conducto, ante el Ministro de la Gobernación de cuantas resoluciones o actos administrativos 
sean pertinentes en relación con las Asociaciones Políticas.

F) Cancelar la inscripción registral de las Asociaciones Políticas, en caso de extinción.

Artículo tercero.  
Uno. El Ministerio de la Gobernación dictará orden de inscripción o denegación de las 

Asociaciones Políticas, de conformidad con el acuerdo que, a su propuesta, hubiese 
adoptado el Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tres del artículo segundo 
de la Ley.

Dos. El registro procederá a efectuar la inscripción en el término de siete días, contados 
desde la recepción de la Orden ministerial a que se refiere el apartado anterior, y comunicará 
formalmente el acto de inscripción a los promotores.

Artículo cuarto.  
Uno. El Registro de Asociaciones Políticas es público.
Dos. La publicidad se realiza a instancia de parte interesada, mediante examen de los 

libros o por certificación, expedida literal o en extracto, de cuantos extremos se soliciten y 
consten en el Registro.

Tres. En los casos de inscripción, modificación sustancial de la declaración programática, 
fines o Estatutos, y en los de cancelación, el Registro certificará estos hechos y lo 
comunicará a los promotores o representantes estatutarios de la Asociación Política.

Artículo quinto.  
El Registro de Asociaciones Políticas podrá dirigirse a los promotores o representantes 

estatutarios de las mismas solicitando cuanta información crea necesaria para el 
cumplimiento de sus fines.

Artículo sexto.  
Uno. Cuando se produzca la extinción de una Asociación Política por las causas 

previstas en el artículo séptimo de la Ley veintiuno/mil novecientos setenta y seis, de catorce 
de junio, el Registro de Asociaciones Políticas cancelará su inscripción y los asientos 
referidos a la misma, expidiendo la oportuna certificación.

Dos. La citada certificación se producirá a instancia de parte o de oficio, cuando exista 
conocimiento cierto y fehaciente de alguna de las causas que motivan la extinción.

Tres. La certificación de extinción será comunicada, por conducto de la Dirección 
General de Política Interior, al Ministro de la Gobernación, para conocimiento del Gobierno.

Artículo séptimo.  
Uno. El Registro de Asociaciones Políticas, que estará estructurado, al menos, en dos 

Secciones, llevará los siguientes libros:
A) Libro diario de entrada de documentos.
B) Libro diario de salida de documentos.
C) Libro de inscripciones y cancelaciones.
D) Libros particulares de cada Asociación, donde se anotarán los asientos referidos 

concretamente a las mismas.
Dos. Además de la constancia registral en los libros señalados de toda la documentación 

presentada, a que se refieren los artículos precedentes, se extenderá, a petición de los 
interesados, recibo en el que constará, la fecha, hora y número del asiento practicado.
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3. Con la documentación a que dé lugar la tramitación administrativa de la vida de cada 
Asociación Política, el Registro de las mismas formará el correspondiente protocolo.

DISPOSICIÓN FINAL
Queda autorizado el Ministerio de la Gobernación para dictar las disposiciones 

necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Real Decreto, que entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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§ 54

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 
[Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 189, de 8 de agosto de 1985
Última modificación: 2 de agosto de 2024

Referencia: BOE-A-1985-16660

[ . . . ]
TÍTULO I

De la libertad sindical

Artículo primero.  
1. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y 

defensa de sus intereses económicos y sociales.
2. A los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean sujetos 

de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo 
o estatutario al servicio de las Administraciones públicas.

3. Quedan exceptuados del ejercicio de este derecho los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la Constitución, los Jueces, 
Magistrados y Fiscales no podrán pertenecer a sindicato alguno mientras se hallen en activo.

5. El ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica, dado el 
carácter armado y la organización jerarquizada de estos Institutos.

Artículo segundo.  
1. La libertad sindical comprende:
a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a 

suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.
b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición 

de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo 
nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada 
sindicato.

d) El derecho a la actividad sindical.
2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:
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a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus 
actividades y formular su programa de acción.

b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como 
afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.

c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad 
Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.

d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en 
todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al 
planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas 
para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los 
correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las 
normas correspondientes.

Artículo tercero.  
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 1.º, 2, los trabajadores por cuenta propia que 

no tengan trabajadores a su servicio, los trabajadores en paro y los que hayan cesado en su 
actividad laboral, como consecuencia de su incapacidad o jubilación, podrán afiliarse a las 
organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo expuesto en la presente Ley, pero no 
fundar sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares, 
sin perjuicio de su capacidad para constituir asociaciones al amparo de la legislación 
específica.

2. Quienes ostenten cargos directivos o de representación en el sindicato en que estén 
afiliados, no podrán desempeñar, simultáneamente, en las Administraciones públicas cargos 
de libre designación de categoría de Director General o asimilados, así como cualquier otro 
de rango superior.

TÍTULO II
Del régimen jurídico sindical

Artículo cuarto.  
1. Los sindicatos constituidos al amparo de esta Ley, para adquirir la personalidad 

jurídica y plena capacidad de obrar, deberán depositar, por medio de sus promotores o 
dirigentes sus estatutos en la oficina pública establecida al efecto.

2. Las normas estatutarias contendrán al menos:
a) La denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confusión con 

otra legalmente registrada.
b) El domicilio y ámbito territorial y funcional de actuación del sindicato.
c) Los órganos de representación, gobierno y administración y su funcionamiento, así 

como el régimen de provisión electiva de sus cargos, que habrán de ajustarse a principios 
democráticos.

d) Los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de 
afiliados, así como el régimen de modificación de estatutos, de fusión y disolución del 
sindicato.

e) El régimen económico de la organización que establezca el carácter, procedencia y 
destino de sus recursos, así como los medios que permitan a los afiliados conocer la 
situación económica.

3. La oficina pública dispondrá en el plazo de diez días, la publicidad del depósito, o el 
requerimiento a sus promotores, por una sola vez, para que en el plazo máximo de otros 
diez días subsanen los defectos observados. Transcurrido este plazo, la oficina pública 
dispondrá la publicidad o rechazará el depósito mediante resolución exclusivamente fundada 
en la carencia de alguno de los requisitos mínimos a que se refiere el número anterior.

4. La oficina pública dará publicidad al depósito en el tablón de anuncios de la misma, en 
el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en el «Boletín Oficial» correspondiente 
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indicando al menos, la denominación, el ámbito territorial y funcional, la identificación de los 
promotores y firmantes del acta de constitución del sindicato.

La inserción en los respectivos «Boletines» será dispuesta por la oficina pública en el 
plazo de diez días y tendrá carácter gratuito.

5. Cualquier persona estará facultada para examinar los estatutos depositados, debiendo 
además la oficina facilitar a quien así lo solicite, copia autentificada de los mismos.

6. Tanto la Autoridad Pública, como quienes acrediten un interés directo, personal y 
legítimo, podrán promover ante la Autoridad Judicial la declaración de no conformidad a 
derecho de cualesquiera estatutos que hayan sido objeto de depósito y publicación.

7. El sindicato adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, transcurridos 
veinte días hábiles desde el depósito de los estatutos.

8. La modificación de los estatutos de las organizaciones sindicales ya constituidas se 
ajustará al mismo procedimiento de depósito y publicidad regulado en este artículo.

Artículo quinto.  
1. Los sindicatos constituidos al amparo de la presente Ley responderán por los actos o 

acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios en la esfera de sus respectivas 
competencias.

2. El sindicato no responderá por actos individuales de sus afiliados, salvo que aquéllos 
se produzcan en el ejercicio regular de las funciones representativas o se pruebe que dichos 
afiliados actuaban por cuenta del sindicato.

3. Las cuotas sindicales no podrán ser objeto de embargo.
4. Los sindicatos constituidos al amparo de esta Ley podrán beneficiarse de las 

exenciones y bonificaciones fiscales que legalmente se establezcan.

[ . . . ]
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados la Ley 19/1977, de 1 de abril, y el Real Decreto 873/1977, de 22 de 
abril, en todo cuanto se oponga a la presente Ley, permaneciendo vigente la regulación que 
contienen dichas normas referidas a las asociaciones profesionales y, en particular, a las 
asociaciones empresariales cuya libertad de sindicación se reconoce a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 28.1 de la Constitución española y de los convenios internacionales 
suscritos por España.

[ . . . ]
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§ 55

Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de 
asociación sindical

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 80, de 4 de abril de 1977

Última modificación: 8 de agosto de 1985
Referencia: BOE-A-1977-8602

Esta norma queda derogada en todo cuanto se oponga a la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 
permaneciendo vigente la regulación que contiene referida a las asociaciones profesionales y, en particular, a 
las asociaciones empresariales cuya libertad de sindicación se reconoce a efectos de lo dispuesto en el artículo 
28.1 de la Constitución española y de los convenios internacionales suscritos por España, según establece la 
disposición derogatoria de la citada Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto. Ref. BOE-A-1985-16660.

La Ley Sindical, de 17 de febrero de 1971, regula en el título II las diversas variedades 
del asociacionismo profesional, tanto el de carácter preferentemente institucional como el de 
promoción voluntaria.

La citada ordenación legal, llevada a cabo en desarrollo de la Declaración XIII del Fuero 
del Trabajo, no parece la única interpretación válida que permite dicha Ley Fundamental, que 
posibilita otras más congruentes con las exigencias actuales y la deseable expansión de las 
asociaciones profesionales de base voluntaria.

En consecuencia, se estima llegado el momento de proceder a la reforma de la Ley 
Sindical en este importante extremo, con toda la extensión y flexibilidad permitidas por el 
marco institucional. Esta reforma habrá de orientarse a la protección legal de la libertad de 
asociación sindical de los trabajadores y empresarios para la defensa de sus intereses 
peculiares, sin otros límites funcionales que los inherentes a la naturaleza profesional de sus 
fines estatutarios y al deber de acatamiento de la legalidad; todo ello en el ejercicio de las 
libertades propias de una sociedad democrática y teniendo en cuenta los convenios 
internacionales, especialmente los convenios números 87 y 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales recientemente firmado por el Gobierno español.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo a 
sancionar:

Artículo primero.  
Uno. Los trabajadores y los empresarios podrán constituir en cada rama de actividad, a 

escala territorial o nacional, las asociaciones profesionales que estimen convenientes para la 
defensa de sus intereses respectivos.
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En la presente Ley, la referencia a los trabajadores comprende también, conjunta o 
separadamente, a los técnicos.

Dos. A los efectos de esta Ley, se entiende por rama de actividad el ámbito de actuación 
económica, la profesión u otro concepto análogo que los trabajadores o los empresarios 
determinen en los estatutos.

Tres. Las asociaciones mencionadas en el apartado número uno establecerán sus 
propios estatutos, se gobernarán con plena autonomía y gozarán de protección legal para 
garantizar su independencia respecto de la Administración Pública, así como contra todo 
acto de injerencia de unas respecto de las otras.

Cuatro. Las normas estatutarias contendrán, al menos, la denominación de la 
asociación, ámbito territorial y profesional, órganos de representación, gobierno y 
administración, recursos económicos y sistema de admisión de miembros, y regularán su 
funcionamiento de acuerdo con principios democráticos.

Artículo segundo.  
Uno. Los trabajadores y los empresarios tendrán derecho a afiliarse a las referidas 

asociaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
Dos. Los trabajadores y los empresarios gozarán de protección legal contra todo acto de 

discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo o 
función.

Artículo tercero.  
Las asociaciones constituidas al amparo de la presente Ley deberán depositar sus 

estatutos en la oficina pública establecida al efecto. Adquirirán personalidad jurídica y plena 
capacidad de obrar transcurridos veinte días desde el depósito de los estatutos, salvo que 
dentro de dicho plazo se inste de la autoridad judicial competente la declaración de no ser 
conformes a derecho. La autoridad judicial dictará la resolución definitiva que proceda.

Artículo cuarto.  
Las asociaciones profesionales podrán constituir Federaciones y Confederaciones, con 

los requisitos y efectos previstos en el artículo 3, así como afiliarse a las de igual carácter 
que se hallen constituidas.

Artículo quinto.  
Las organizaciones a que se refiere la presente Ley sólo podrán ser suspendidas o 

disueltas mediante resolución del órgano judicial basada en la realización de las actividades 
determinantes de la ilicitud o en otras causas previstas en las leyes o en los estatutos.

Artículo sexto.  
Las organizaciones de trabajadores y empresarios podrán participar en los Organismos 

de consulta y colaboración en los ámbitos sectorial y territorial.

Disposición adicional primera.  
Queda excluido de la presente Ley el personal militar.

Disposición adicional segunda.  
El ejercicio del derecho de asociación sindical por los funcionarios públicos y por el 

personal civil al servicio de la Administración Militar se regulará por disposiciones 
específicas.

Disposición final primera.  
El Gobierno, oídos el Consejo Nacional de Trabajadores y Técnicos y el Consejo 

Nacional de Empresarios, dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo de la 
presente Ley, determinándose en ellas las autoridades judiciales, procedimientos y plazo 
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para la resolución judicial en relación con lo establecido en los artículos 3 y 5, así como la 
publicidad que deba tener el depósito de los estatutos.

Disposición final segunda.  
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».

Disposición transitoria.  
Las asociaciones sindicales constituidas al amparo de la legislación en vigor que así lo 

soliciten quedarán automáticamente acogidas al régimen jurídico de las asociaciones 
profesionales de la presente Ley, previa la adaptación, en su caso, de las normas 
estatutarias, en la forma que se establezca en las disposiciones de desarrollo.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la 

presente Ley.
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§ 56

Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos 
de las organizaciones sindicales y empresariales

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
«BOE» núm. 147, de 20 de junio de 2015

Última modificación: 25 de octubre de 2017
Referencia: BOE-A-2015-6837

El artículo 4 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y el 
artículo 3 de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación 
sindical, establecen la existencia de un depósito de estatutos de las organizaciones 
sindicales y empresariales, respectivamente.

El Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los Estatutos de las 
Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de 
asociación sindical, regulaba hasta ahora el procedimiento establecido al efecto, habiendo 
quedado obsoleto ante la realidad de la administración electrónica, sin perjuicio de que 
subsistan las razones que lo fundamentan en cuanto a las necesidades de dotar de 
personalidad jurídica a las organizaciones sindicales y empresariales, así como de dar 
publicidad de las mismas.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, anticipó la necesidad de insertar 
plenamente estos nuevos instrumentos en la actividad administrativa, instando desde su 
artículo 45 a promover la incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas 
en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias.

Posteriormente, uno de los objetivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, fue la creación el 1 de enero de 2010 
de la «e- Administración», estableciéndose el derecho de los ciudadanos a realizar por 
medios electrónicos las mismas gestiones que se pueden llevar a cabo de forma presencial.

Con este real decreto se procede, por consiguiente, a desarrollar lo establecido en el 
artículo 4 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, y el artículo 3 de la Ley 19/1977, 
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y a regular los depósitos de los 
estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, al tiempo que se efectúa su 
adaptación a la administración electrónica.

Los depósitos de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales que se 
regulan en esta norma no son registros electrónicos en el sentido legal de ese término, sino 
que constituyen depósitos específicos de estatutos con funcionamiento mediante medios 
electrónicos.

Debe ponerse de manifiesto que la citada Ley 11/2007, de 22 de junio, prevé con 
carácter básico que las administraciones públicas puedan establecer la obligatoriedad de 
que las comunicaciones se hagan por medios electrónicos, así como el contenido mínimo de 
las comunicaciones y las notificaciones electrónicas. De esta forma, los promotores y los 
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representantes de las organizaciones sindicales y empresariales deberán solicitar el depósito 
de la constitución de estas organizaciones y demás actos depositables por medios 
electrónicos con lo que se logra una mayor agilidad y eficacia de la actuación administrativa.

Este real decreto tiene como fundamento la efectiva realización de los derechos 
reconocidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, al implantar la administración electrónica en 
la totalidad del procedimiento administrativo de depósito de los estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales.

No obstante lo anterior, también hay que tener en cuenta que el imponer la obligación de 
utilización de medios electrónicos puede en algún caso impedir el acceso al registro de algún 
sindicato o asociación empresarial, o de sus promotores, que carezcan de medios 
electrónicos. Y teniendo en cuenta que precisamente el acceso al depósito es la forma que 
tienen los sindicatos y las asociaciones empresariales de adquirir personalidad jurídica, se 
prevé con carácter excepcional que aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que 
carezcan de medios electrónicos puedan acceder al registro a través del soporte papel, 
asumiendo las oficinas públicas la carga de su incorporación al depósito por medios 
electrónicos.

Las medidas contenidas en el real decreto se estructuran en cuatro capítulos:
El capítulo I delimita el objeto de la norma y define todos aquellos acuerdos o actos 

inscribibles susceptibles de ser depositados electrónicamente, así como los efectos del 
depósito, que no son otros que los de dotar de personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar a las organizaciones sindicales y empresariales.

El capítulo II del real decreto regula las solicitudes de depósito de los estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales y demás actos inscribibles, determinando 
asimismo la documentación que ha de presentarse junto con la solicitud.

El capítulo III regula el procedimiento administrativo de depósito, establece claramente el 
momento de adquisición de la personalidad jurídica de los sindicatos y las organizaciones 
empresariales, regula los medios de acceso al depósito y prevé la existencia de un anexo 
estadístico a fin de disponer de información sobre las características de las organizaciones 
sindicales y empresariales.

El capítulo IV crea el depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales 
de ámbito estatal o supraautonómico con funcionamiento a través de medios electrónicos, y 
prevé la creación de depósitos de ámbito territorial por las comunidades autónomas en el 
ámbito de sus competencias. Se crea una base de datos central de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales, cuya gestión corresponde al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, y que estará integrada por la información remitida por las 
oficinas públicas de depósito de estatutos.

Finalmente, y en consonancia con la regulación de las adhesiones y desvinculaciones de 
las organizaciones sindicales de federaciones y confederaciones de ámbito superior, la 
disposición final primera incorpora un nuevo apartado 5 al artículo 12 del Reglamento de 
elecciones a órganos de representación en la empresa, que establece como han de 
contabilizarse los resultados electorales en estos supuestos.

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas y las comunidades 
autónomas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, con la aprobación 
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de mayo 
de 2015,
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DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
De conformidad con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y la 

Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, este real 
decreto tiene por objeto regular el depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales 
y empresariales, entre cuyos fines estén incluidos los propiamente laborales que las 
identifican, así como de los demás actos incluidos en su ámbito de aplicación, gestionado 
por medios electrónicos.

Queda excluido del ámbito de aplicación del presente real decreto el depósito de los 
estatutos de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, que se regirá por su 
legislación específica.

Artículo 2.  Depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.
1. Las organizaciones sindicales o empresariales reguladas en este real decreto deberán 

presentar sus estatutos en la oficina pública competente en razón de su ámbito territorial de 
actuación, a los efectos de adquirir personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.

2. Serán objeto de depósito, de acuerdo con el procedimiento que se establece en este 
real decreto, los estatutos de las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales, 
y los demás documentos que acrediten la realización de los siguientes actos:

a) La constitución de sindicatos y de asociaciones empresariales.
b) La constitución de federaciones y confederaciones de sindicatos y de asociaciones 

empresariales.
c) Las modificaciones estatutarias.

Artículo 3.  Depósito de otra documentación.
1. Asimismo, serán objeto de depósito los documentos que acrediten la realización de los 

siguientes actos:
a) La afiliación de organizaciones sindicales y empresariales a otras de ámbito superior, 

tanto de carácter funcional como territorial, así como su desvinculación de las mismas.
b) La fusión y la integración de organizaciones sindicales y empresariales.
c) La suspensión y disolución de las organizaciones sindicales y empresariales.
2. Además, las organizaciones sindicales y empresariales podrán depositar los acuerdos 

de designación y renovación de los cargos que ostentan su representación legal.

CAPÍTULO II
Solicitud de depósito

Artículo 4.  Presentación de la solicitud de depósito.
1. La solicitud de depósito deberá presentarse por medios electrónicos ante la oficina 

pública competente, a través de la dirección electrónica que a tal efecto se establezca, 
utilizando los formularios previstos específicamente para ello.

Excepcionalmente los sindicatos y asociaciones empresariales que acrediten carecer de 
medios electrónicos podrán seguir realizando los trámites recogidos en los artículos 5 a 10, 
presentando la documentación en los registros previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Cuando el ámbito territorial de actuación de la organización sindical o empresarial sea 
estatal o supraautonómico, la oficina pública competente será la Dirección General de 
Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En el caso de que dicho ámbito no 
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supere el territorio de una comunidad autónoma, la oficina pública competente será la 
prevista según la normativa de cada comunidad.

2. Serán sujetos legitimados para solicitar el depósito, en el caso de la constitución de 
sindicatos y asociaciones empresariales, sus promotores o la persona designada por estos, 
y en el resto de los supuestos, la persona designada por los órganos de gobierno de las 
organizaciones sindicales o empresariales.

3. Las solicitudes de depósito deberán contener en todo caso:
a) Identificación del solicitante, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.
b) Acreditación de la delegación para presentar la solicitud, en el caso de ser presentada 

por persona distinta de los promotores o representantes de los órganos de gobierno, 
mediante alguno de los mecanismos previstos en el artículo 18.

c) La denominación de la organización, incluidas sus siglas o acrónimo, en su caso, que 
no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente inscrita.

d) El domicilio de la sede social de la organización.
e) El ámbito territorial y funcional de actuación.
f) Número de identificación fiscal. En el caso de no disponer de él en el momento de la 

solicitud, una vez obtenido dicho número se comunicará para su constancia.
g) En aquellos casos en que la documentación se presente conforme a lo establecido en 

el segundo párrafo del apartado 1 de este artículo, se deberá presentar además una 
declaración responsable firmada por los sujetos previstos en el apartado 2 de este artículo, 
en la que se ponga de manifiesto la carencia de medios electrónicos y su imposibilidad de 
obtenerlos.

4. Con la presentación de la solicitud los sujetos previstos en el apartado 2 de este 
artículo podrán prestar su consentimiento autorizando a la oficina pública competente para 
que obtenga de forma directa a través de certificados electrónicos la acreditación de la 
identidad de los promotores o de los representantes de los órganos de gobierno de las 
organizaciones sindicales o empresariales, así como, en el supuesto de constitución de 
sindicatos, del cumplimiento de la condición de trabajadores en los términos previstos en el 
artículo 1.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, o en el caso de constitución de 
asociaciones empresariales, de la condición de empresarios con trabajadores a su cargo que 
mantengan con ellos una relación de prestación de servicios remunerados.

Cuando alguno o algunos de los promotores o representantes de los órganos de 
dirección de las organizaciones sindicales y empresariales no preste su consentimiento a la 
comprobación de los datos por la oficina pública competente, deberá aportar dicha 
documentación.

5. Junto con la solicitud de depósito deberá acompañarse, también por medios 
electrónicos, la documentación específica prevista en los artículos 5 a 11 en función de cada 
uno de los actos objeto de depósito, salvo en el caso previsto en el segundo párrafo del 
apartado 1 de este artículo.

Artículo 5.  Constitución de sindicatos y asociaciones empresariales.
1. Para la constitución de un sindicato o una asociación empresarial será necesario un 

número mínimo de tres promotores.
2. Junto con la solicitud de depósito deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Acta fundacional, que deberá contener:
1.º Nombre y apellidos de los promotores del sindicato o de la asociación empresarial, 

domicilio y número de identificación fiscal. En el caso de personas jurídicas, deberá constar 
el nombre o razón social junto a los datos identificativos de sus representantes.

2.º La denominación del sindicato o de la asociación empresarial, incluidas sus siglas o 
acrónimo, en su caso, que deberá coincidir con la que figura en el texto de los estatutos.

3.º Lugar y fecha de levantamiento del acta, que deberá estar firmada bien digitalmente o 
bien en todas sus páginas por los promotores, o por los representantes en caso de personas 
jurídicas.

4.º La designación de los miembros de los órganos provisionales de gobierno que 
representan a la organización.
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b) Los estatutos aprobados, que deberán estar firmados bien digitalmente o bien en 
todas sus páginas por los promotores, o por los representantes en caso de personas 
jurídicas, deberán contener al menos:

1.º La denominación del sindicato o de la asociación empresarial, incluidas sus siglas o 
acrónimo, en su caso, que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente 
registrada.

2.º El domicilio y ámbito territorial y funcional de actuación del sindicato o de la 
asociación empresarial.

3.º Los órganos de representación, gobierno y administración y sus normas de 
funcionamiento, así como el régimen de provisión electiva de sus cargos, que habrá de 
ajustarse a principios democráticos.

4.º Los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de 
afiliado.

5.º El régimen de modificación de los estatutos, de fusión y de disolución del sindicato o 
de la asociación empresarial, así como, en este último caso, el destino del patrimonio de la 
asociación que no desvirtúe el carácter no lucrativo de las organizaciones sindicales y 
empresariales.

6.º El régimen económico del sindicato o de la asociación empresarial que establezca el 
carácter, la procedencia y el destino de sus recursos, así como los medios que permitan a 
los afiliados conocer su situación económica.

7.º La inclusión entre los fines tanto de los sindicatos como de las asociaciones 
empresariales de los propiamente laborales que los identifican, siendo medios típicos de 
acción, entre otros, la negociación colectiva laboral, el planteamiento de conflictos colectivos 
de trabajo, el diálogo social y la participación institucional en los organismos de las 
administraciones públicas.

8.º En el caso de las asociaciones empresariales, el sistema de constancia de los 
asociados en garantía de los mismos.

Los estatutos podrán contener asimismo cualesquiera otras disposiciones y condiciones 
lícitas que los promotores consideren convenientes, siempre que no se opongan a las leyes 
ni contradigan los principios configuradores del sindicato o de la asociación empresarial.

c) En el caso de asociaciones empresariales, cuando los promotores de las mismas sean 
representantes de una persona jurídica deberán acreditar tal representación conforme a lo 
previsto en los apartados b) y c) del artículo 18.

d) Documento en el que se recoja el consentimiento de los sujetos previstos en el 
apartado 2 del artículo 4, en los términos establecidos en el apartado 4 del mismo artículo. 
En caso de no prestar el consentimiento, deberán aportar la documentación acreditativa que 
figura en el citado apartado.

Artículo 6.  Constitución de federaciones y confederaciones.
1. Sólo podrán constituir federaciones y confederaciones las organizaciones promotoras 

cuyos estatutos estén depositados en el correspondiente depósito de estatutos de 
organizaciones sindicales o empresariales.

2. Junto con la solicitud de depósito deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Acta fundacional, que deberá contener:
1.º La denominación y los números de depósito y de identificación fiscal de cada una de 

las organizaciones promotoras, así como nombre, apellidos y número de identificación fiscal 
de sus representantes y el cargo que ostentan en la organización.

2.º Lugar y fecha de levantamiento del acta, que deberá estar firmada bien digitalmente o 
bien en todas sus páginas por los representantes de cada una de las organizaciones 
promotoras.

3.º La denominación de la nueva federación o confederación, incluidas sus siglas o 
acrónimo, en su caso, que deberá coincidir con la que figura en el texto de los estatutos.

4.º La designación de los miembros de los órganos provisionales de gobierno que 
representan a la nueva federación o confederación.
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b) Certificación de los acuerdos de constitución de la federación o confederación de cada 
una de las organizaciones promotoras, expedida por las personas o cargos con facultad para 
otorgarla de conformidad con sus estatutos.

c) Los estatutos de la nueva federación o confederación con los requisitos previstos en el 
artículo 5.2.b).

Artículo 7.  Modificaciones estatutarias.
1. Serán objeto de depósito todas las modificaciones de los estatutos de sindicatos, 

asociaciones empresariales y federaciones o confederaciones constituidas por unos u otras.
2. Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos:
a) Acta de la reunión de la asamblea general o del órgano competente para la 

modificación estatutaria de acuerdo con los estatutos de la organización, o certificación de 
ésta extendida por la persona o cargos con facultad para otorgarla de conformidad con los 
estatutos, que recoja el acuerdo adoptado por el que se modifican los estatutos y la relación 
de artículos modificados.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos que contengan los artículos modificados, 
firmados bien digitalmente o bien en todas sus páginas por los representantes de la 
organización, en los que se haga constar, mediante la oportuna diligencia extendida al final 
del documento, que han quedado redactados con la inclusión de las modificaciones 
acordadas en la asamblea general o, en su caso, de conformidad con el procedimiento 
establecido en sus estatutos, así como, en ambos casos, la fecha en que se adoptó la 
modificación.

3. La modificación estatutaria que comporte la modificación del ámbito territorial de la 
organización dará lugar al traslado del expediente al depósito competente y a la baja de la 
misma una vez comunicada su inclusión en el nuevo depósito.

4. Cuando la modificación estatutaria comporte la desaparición de los fines laborales y 
no se solicite el traslado al registro o depósito competente, la oficina pública formulará un 
requerimiento en los términos previstos en el artículo 13.2. Si contestado el requerimiento 
persistiera la discrepancia, la oficina pública procederá al depósito y publicación de los 
estatutos y a su impugnación ante la autoridad judicial competente. En el caso de que el 
requerimiento no sea contestado, se dictará resolución rechazando el depósito y acordando 
la remisión del expediente al registro o depósito correspondiente.

Artículo 8.  Afiliación o desvinculación de organizaciones sindicales y empresariales de 
otras de ámbito superior.

1. Serán objeto de depósito las decisiones de las organizaciones sindicales y 
empresariales de afiliación a federaciones o confederaciones de ámbito superior, tanto de 
carácter funcional como territorial, así como su desvinculación de las mismas.

2. Junto a la solicitud deberán presentarse, ante la oficina pública competente de cada 
organización sindical o empresarial, los siguientes documentos:

a) Por cada una de las organizaciones que se afilien o desvinculen de la federación o 
confederación, el acta o la certificación del acuerdo adoptado al efecto, emitida por las 
personas o cargos con facultad para otorgarla de conformidad con sus estatutos.

b) En caso de afiliación, acta o certificación del acuerdo de aceptación emitida por el 
órgano competente de la federación o confederación.

c) En caso de desvinculación, comunicación fehaciente a la organización de la que se 
desvincula.

Artículo 9.  Fusión e integración de organizaciones sindicales y empresariales.
1. Sólo serán objeto de depósito las fusiones e integraciones entre organizaciones 

promotoras que tengan sus estatutos depositados en el correspondiente depósito de 
estatutos de organizaciones sindicales y empresariales.

2. Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos:
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a) En el caso de fusión, por cada una de las organizaciones que se fusionen, el acta o 
certificación del acuerdo adoptado expedida por las personas o cargos con facultad para 
otorgarla de conformidad con sus estatutos, con el mismo contenido que se expresa en el 
artículo 6.2.a) en la que además quede expresamente reflejada la pérdida de la personalidad 
jurídica de las organizaciones y la denominación de la nueva organización resultante.

Los estatutos de la nueva organización conforme a lo establecido en el artículo 5.2.b)
b) En el caso de integración, el acta o certificación del acuerdo de la organización que se 

integra en la que quede expresamente reflejada la pérdida de su personalidad jurídica y el 
acta o certificación del acuerdo de aceptación de la organización en la que se va a integrar, 
expedidas por las personas o cargos con facultad para otorgarlas.

Artículo 10.  Suspensión y disolución de las organizaciones sindicales y empresariales.
1. Las organizaciones sindicales o empresariales sólo podrán ser suspendidas en sus 

actividades por resolución firme de la autoridad judicial competente.
2. Las organizaciones se disolverán por las causas previstas en sus estatutos y, en todo 

caso, por la voluntad de los asociados expresada en asamblea general convocada al efecto, 
así como por las causas determinadas en las leyes y por sentencia judicial firme.

3. En caso de disolución de la organización por sentencia judicial firme, una vez recibida 
ésta, la oficina pública competente, de oficio, dará de baja a la organización del depósito 
correspondiente.

En este caso, a fin de que por la oficina pública competente se proceda a dar de baja a 
la organización disuelta, el órgano judicial remitirá copia de la sentencia firme a la oficina 
pública de depósito de estatutos en la que estuvieran depositados los mismos.

4. En caso de que la disolución no derive de una sentencia judicial firme, los sujetos 
legitimados a que se refiere el artículo 4.2 deberán presentar ante la oficina pública 
competente la solicitud de baja del depósito con el contenido previsto en el artículo 4.3.

Junto con la solicitud deberá presentarse ante la oficina pública competente la siguiente 
documentación:

a) Cese de los titulares de los órganos de gobierno y representación, firmado por éstos, 
o las razones de la ausencia de firma.

b) Datos identificativos de todas las personas encargadas, en su caso, de la liquidación, 
con sus respectivas firmas.

c) Comunicación del destino que se va a dar al patrimonio de acuerdo con lo establecido 
en sus estatutos, que no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la organización.

d) Si la disolución ha tenido lugar por alguna de las causas previstas en los estatutos, 
referencia a los artículos en los que se recojan dichas causas y documento acreditativo de la 
fecha en que se ha producido aquélla.

e) Si la disolución es consecuencia de la voluntad de los asociados expresada en 
asamblea general convocada al efecto, acta de la reunión de la asamblea general o 
certificación de aquélla expedida por las personas o cargos con facultad para otorgarla, en la 
que conste la fecha de adopción del acuerdo, el quórum de asistencia y el resultado de la 
votación.

Artículo 11.  Designación y renovación de los cargos que ostentan la representación legal 
de las organizaciones sindicales y empresariales.

1. Podrán depositarse los acuerdos de designación y renovación de los cargos que 
ostentan la representación legal de las organizaciones sindicales y empresariales.

2. Junto con la solicitud se deberá presentar acta o certificación del acuerdo adoptado, 
según la forma de elección determinada en sus estatutos, extendida por las personas o 
cargos con facultad para otorgarla, en la que deberán constar, además de la fecha en que se 
haya adoptado:

a) Los nombres, apellidos, número de identificación fiscal y el cargo que ostentan dentro 
de la organización.

b) La fecha del nombramiento y, en su caso, de la ratificación y aceptación por los 
titulares.
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CAPÍTULO III
Disposiciones generales sobre la tramitación del procedimiento de depósito

Artículo 12.  Cómputo de plazos.
La aplicación informática que dé soporte al depósito estatal de estatutos de 

organizaciones sindicales y empresariales permitirá la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas, y a tal efecto mostrará 
la fecha y hora oficiales del momento de su presentación.

A efectos del cómputo de plazos, la presentación de una solicitud en un día inhábil se 
entenderá efectuada en la primera hora del día hábil siguiente, aun cuando en el asiento 
constará la fecha y la hora en que efectivamente se haya recibido el documento.

El calendario de días inhábiles a estos efectos será el que se determine cada año de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Artículo 13.  Tramitación del procedimiento.
1. Recibida la solicitud de depósito de alguno de los actos previstos en los artículos 2 

y 3, la oficina pública competente la examinará y verificará si cumple los requisitos 
establecidos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, o en la Ley 19/1977, de 1 de abril, 
según se trate respectivamente de una organización sindical o empresarial, así como en este 
real decreto.

Cuando se refiera a actos previstos en los apartados a y b del artículo 2 le asignará un 
código de depósito conforme a lo establecido en el anexo I.

2. Cuando se adviertan defectos en la solicitud o en la documentación que la acompaña, 
o cuando la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir a error o confusión con 
ella, se requerirá al solicitante por una sola vez para que en un plazo de diez días subsane la 
deficiencia o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se rechazará el depósito mediante resolución exclusivamente fundada en la carencia 
de alguno de los requisitos mínimos previstos en este real decreto.

3. Si se cumplen todos los requisitos que se establecen en las citadas leyes y en el 
presente real decreto, la oficina pública competente dictará resolución que acuerde el 
depósito y la publicidad del mismo, en la que constará la fecha de depósito y el número de 
depósito asignado, en los siguientes plazos a contar desde el día que se presente la solicitud 
o se subsanen o resuelvan los defectos advertidos en el apartado anterior:

a) Diez días en el caso de las organizaciones sindicales.
b) Veinte días en el caso de las organizaciones empresariales.
Las notificaciones emitidas a través de la aplicación que desarrolle el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social se realizarán mediante comparecencia electrónica en la sede, tal 
como regula el artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

Simultáneamente a la resolución, la oficina pública competente dará publicidad de la 
misma ordenando su publicación en el boletín oficial correspondiente, a excepción de las 
relativas a los acuerdos previstos en el artículo 11, indicando al menos la denominación, el 
ámbito territorial y funcional, la identificación de los promotores y firmantes del acta de 
constitución.

Artículo 14.  Adquisición de la personalidad jurídica.
Las organizaciones sindicales y empresariales adquirirán personalidad jurídica y plena 

capacidad de obrar transcurridos veinte días hábiles desde el depósito de sus estatutos por 
los promotores, salvo en el supuesto previsto en el artículo 13.2. En el que la organización 
sindical o empresarial adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar 
transcurridos veinte días hábiles desde que se aporte la documentación que acredite la 
subsanación de los defectos señalados en el requerimiento de la oficina pública.
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Artículo 15.  Régimen de los recursos.
Las resoluciones dictadas por las oficinas públicas competentes podrán ser impugnadas 

directamente ante los órganos jurisdiccionales del orden social, de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 167 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social.

Artículo 16.  Sistemas de acceso electrónico admitidos por los depósitos de estatutos de 
organizaciones sindicales y empresariales.

La persona que presente la solicitud a través de medios electrónicos, deberá remitirla 
junto a la documentación referida en los artículos 4 a 11 a través de una de las siguientes 
vías:

a) Con su certificado electrónico conforme a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica, y en el artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

b) A través del sistema Cl@ve establecido por la Orden PRE/1838/2014, de 8 de 
octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre 
de 2014, por el que se aprueba Cl@ve, la plataforma común del Sector Público 
Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso 
de claves concertadas.

Artículo 17.  Documentos originales en soporte informático.
Los documentos en soporte informático realizados por la oficina pública competente 

tienen la consideración de documentos originales y se encuentran debidamente registrados 
en los programas y en las aplicaciones del procedimiento en formato electrónico.

Los documentos electrónicos que los interesados añadan a la solicitud deben remitirse 
en formato PDF.

Artículo 18.  Representación legal.
Para acreditar la representación por vía electrónica se puede utilizar uno de los 

siguientes mecanismos:
a) El certificado de firma electrónica de persona jurídica en el que el solicitante figure 

como representante.
b) El otorgamiento de apoderamiento o de representación suficiente y posterior 

comprobación por la oficina pública competente, por cualquier medio aceptado por el 
ordenamiento jurídico. Dicha oficina podrá requerir en cualquier momento la acreditación de 
dicha representación.

c) Inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

Artículo 19.  Datos estadísticos.
Los solicitantes del depósito deberán cumplimentar los datos estadísticos recogidos en 

los modelos oficiales que figuran en el anexo II de este real decreto.

CAPÍTULO IV
Depósitos de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales con 

funcionamiento a través de medios electrónicos y base de datos central

Artículo 20.  Depósitos de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos.

1. Se crea el depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales de 
ámbito estatal o supraautonómico, con funcionamiento a través de medios electrónicos, 
adscrito a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social como 
oficina pública competente en dicho ámbito.
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Corresponde a este depósito, en el ámbito de las competencias de la Administración 
General del Estado, el depósito de los actos previstos en los artículos 2 y 3, de ámbito 
estatal o supraautonómico.

2. En cada una de las áreas funcionales de Trabajo e Inmigración de Ceuta y Melilla 
existirá un depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito 
de dichas Ciudades con funcionamiento a través de medios electrónicos.

3. Las comunidades autónomas crearán y regularán depósitos de estatutos de 
organizaciones sindicales y empresariales con funcionamiento a través de medios 
electrónicos en el ámbito de sus competencias.

Artículo 21.  Naturaleza jurídica.
Los depósitos regulados en este real decreto son depósitos administrativos de carácter 

público y funcionamiento electrónico, no teniendo la naturaleza de registro electrónico a que 
se refiere la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Artículo 22.  Base de datos central de estatutos de las organizaciones sindicales y 
empresariales.

Se crea la base de datos central de estatutos de las organizaciones sindicales y 
empresariales, cuya gestión corresponde a la Dirección General de Empleo del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y que estará integrada por la información remitida por las oficinas 
públicas de depósito de estatutos.

A estos efectos, las oficinas públicas, competentes en razón de su ámbito territorial de 
actuación, deberán remitir por medios electrónicos a la base de datos central en el plazo de 
diez días todo asiento electrónico practicado en sus respectivos depósitos, así como los 
enlaces a los boletines oficiales en los que figuren las resoluciones de depósito de los actos 
objeto de depósito.

Cuando el procedimiento no se haya realizado por medios electrónicos, en el plazo de 
quince días las oficinas públicas de depósito de estatutos deberán incorporar a su 
correspondiente depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos, los datos identificativos de las 
organizaciones sindicales y empresariales y los documentos que acrediten la realización del 
acto objeto de ese depósito.

Artículo 23.  Acceso a los actos depositados.
Los actos objeto de depósito, una vez que se ordene el mismo por la oficina pública 

competente son de acceso público con las garantías previstas en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Cualquier persona estará facultada para solicitar certificación de los actos objeto de 
depósito, que deberá ser expedida por la oficina pública competente, respetando en todo 
caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

El texto de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales es de acceso 
público y podrá ser examinado por cualquier persona. La oficina pública competente deberá 
facilitar a quien así lo solicite copia auténtica de los mismos.

La oficina pública de estatutos sólo expedirá las certificaciones de los cargos previstos 
en el artículo 11, cuando le hayan sido previamente comunicados, a quien acredite ser 
representante legal de la organización que solicita la certificación de sus cargos.

Disposición adicional primera.  Soporte informático de la base de datos central de 
estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, desarrollará una aplicación informática que dará cobertura a una base de datos 
central de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales y que estará en 
funcionamiento en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de este real 
decreto.

Esta aplicación informática constituirá además el soporte informático del depósito de 
estatutos de organizaciones sindicales y empresariales de ámbito estatal o 
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supraautonómico, con funcionamiento a través de medios electrónicos, adscrito a la 
Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social como oficina 
pública competente.

El desarrollo de la citada aplicación informática será atendido con las disponibilidades 
presupuestarias ordinarias y no podrá suponer un incremento de dotaciones ni de 
retribuciones ni de otros gastos de personal.

Mediante convenio de colaboración, las comunidades autónomas podrán adherirse a la 
aplicación informática constituida en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Disposición adicional segunda.  Lengua de presentación de la documentación.
Los documentos objeto de depósito deberán presentarse en castellano. Las 

comunidades autónomas con lengua cooficial propia se regirán por su propia normativa, 
conforme establece el artículo 36 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Disposición adicional tercera.  Conservación de datos de depósitos actuales.
Las administraciones laborales competentes que creen depósitos de organizaciones 

sindicales y empresariales con funcionamiento a través de medios electrónicos, adoptarán 
las medidas pertinentes para garantizar la conservación de los datos obrantes en los 
depósitos actualmente existentes.

Disposición adicional cuarta.  Incorporación de los datos a los depósitos de estatutos de 
organizaciones sindicales y empresariales con funcionamiento a través de medios 
electrónicos.

En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, las oficinas 
públicas de depósito de estatutos deberán incorporar a su correspondiente depósito de 
estatutos de organizaciones sindicales y empresariales con funcionamiento a través de 
medios electrónicos los datos identificativos de las organizaciones sindicales y empresariales 
cuyos estatutos obran en su poder, así como la referencia de las actuaciones realizadas 
hasta la fecha y el último texto depositado.

Si en dicho proceso se detectara el depósito de los estatutos de organizaciones no 
comprendidas en el artículo 1 o que no cumplen los requisitos previstos en el artículo 5.2 
b) 7.º, la oficina pública competente solicitará su adaptación conforme a lo previsto en el 
artículo 7.4.

Disposición transitoria primera.  Procedimientos en tramitación.
Las solicitudes de depósito presentadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 

de este real decreto se tramitarán conforme a lo establecido en el Real Decreto 873/1977, 
de 22 de abril, sobre depósito de los Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo 
de la Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de Asociación Sindical.

Asimismo, si a la fecha de entrada en vigor de este real decreto no se encuentran 
habilitados los mecanismos que permiten la tramitación del procedimiento por medios 
electrónicos de todos o de alguno de los actos objeto de depósito, éstos podrán seguir 
realizándose por los medios en que vinieran practicándose a la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto hasta que el procedimiento electrónico permita su realización.

Disposición transitoria segunda.  Actuaciones previas al primer acto objeto de depósito 
por medios electrónicos.

Las organizaciones sindicales y empresariales ya existentes a la fecha de entrada en 
vigor de este real decreto, que soliciten el depósito de cualquier acto objeto de depósito, 
deberán, con carácter previo al mismo comunicar si la organización está afiliada o no a otra 
organización de ámbito superior, indicando en su caso, la denominación exacta y las siglas o 
acrónimo de la misma.
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Disposición transitoria tercera.  Adaptación a la base de datos central.
A los efectos de cumplir con lo previsto en el artículo 22, las comunidades autónomas 

que no se adhieran a la aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social deberán disponer de una aplicación informática compatible con la que cree 
este Ministerio en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente real decreto.

Disposición derogatoria.  Derogación normativa.
Queda derogado expresamente el Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito 

de los Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de 
abril, reguladora del derecho de Asociación Sindical, así como cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera.  Modificación del Reglamento de elecciones a órganos de 
representación de los trabajadores en la empresa, aprobado por el Real Decreto 1844/1994, 
de 9 de septiembre.

El Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la 
empresa, aprobado por el Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, queda modificado 
como sigue:

Se incorpora un nuevo apartado 5 al artículo 12, con la siguiente redacción:
«5. Cuando una organización sindical se afilie a otra de ámbito superior se 

vincularán todos resultados electorales anteriores a los de la federación o 
confederación a la que se haya afiliado. Igualmente cuando una organización sindical 
se desvincule de otra de ámbito superior dejarán de computarse en ésta última los 
resultados electorales correspondientes a la organización que se separa.»

Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.7.ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
laboral, sin perjuicio de su ejecución por las comunidades autónomas.

Disposición final tercera.  Facultades de desarrollo.
Se autoriza al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el 
presente real decreto.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».

ANEXO I
Normas para la adjudicación del código de depósito

El código de depósito estará formado por 8 dígitos con la siguiente configuración:
Dígitos 1.º y 2.º: Comunes para cada oficina pública, conforme a la tabla de códigos de 

oficinas públicas que se adjunta.
Dígito 3.º: «0» para las organizaciones anteriores a la entrada en vigor del depósito de 

estatutos de organizaciones sindicales y empresariales con funcionamiento a través de 
medios electrónicos y «1» para las posteriores al mismo.

Dígitos 4.º a 8.º: Número secuencial que indica el orden de solicitud de la organización.
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ANEXO II
Datos estadísticos

Ámbito funcional de la organización.
1. Sindicato de empresa.
1.1 Sólo una empresa o grupo empresarial.
1.2 Sector o sectores de actividad económica.
2. Asociación empresarial.
3. Federación sindical.
4. Federación empresarial.
5. Confederación sindical.
6. Confederación empresarial.
Sectores económicos de actuación.
Deberán expresarse todos los sectores de actividad económica de su ámbito de 

actuación a cuatro dígitos de la CNAE 09.
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§ 57

Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la 
Policía Nacional. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 180, de 29 de julio de 2015

Última modificación: 31 de octubre de 2015
Referencia: BOE-A-2015-8468

[ . . . ]
TÍTULO II
Derechos

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Derechos de ejercicio colectivo

Artículo 8.  Derechos de ejercicio colectivo.
1. Los Policías Nacionales tienen derecho a constituir organizaciones sindicales de 

ámbito nacional para la defensa de sus intereses profesionales.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, sólo podrán afiliarse a 

organizaciones sindicales formadas exclusivamente por Policías Nacionales. Dichas 
organizaciones no podrán federarse o confederarse con otras que, a su vez, no estén 
integradas exclusivamente por miembros de la Policía Nacional, aunque sí podrán formar 
parte de organizaciones internacionales de su mismo carácter.

3. Asimismo, tienen los siguientes derechos que se ejercen de forma colectiva:
a) A la sindicación y a la acción sindical, en la forma y con los límites normativamente 

previstos. No podrán ejercer, en ningún caso, el derecho de huelga ni acciones sustitutivas 
del mismo, o actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los 
servicios.

b) A la negociación colectiva, entendida, a los efectos de esta Ley, como la participación 
a través de las organizaciones sindicales representativas, en el seno del Consejo de Policía 
o en las mesas que se constituyan en el marco de dicho órgano, en la determinación de las 
condiciones de prestación del servicio mediante los procedimientos normativamente 
establecidos.

c) A ser informados, a través de las organizaciones sindicales, de los datos que facilite la 
Dirección General de la Policía respecto de las materias que sean objeto de estudio, 
participación e informe por el Consejo de Policía o por otros órganos de consulta y 
participación de los funcionarios.
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d) Al planteamiento de conflictos colectivos en el Consejo de Policía.

[ . . . ]
TÍTULO XIII

Régimen de representación y participación de los funcionarios

CAPÍTULO I
Organizaciones sindicales en la Policía Nacional

Artículo 88.  Constitución de organizaciones sindicales.
1. Para constituir una organización sindical en la Policía Nacional será preciso depositar 

los estatutos de la misma, acompañados del acta fundacional, en el registro especial de la 
Dirección General de la Policía.

2. Los estatutos deberán contener, al menos, las siguientes menciones:
a) Denominación de la organización sindical.
b) Fines específicos de la misma.
c) Domicilio.
d) Órganos de representación, gobierno y administración y normas para su 

funcionamiento, así como el régimen de provisión electiva de cargos, que habrán de 
ajustarse a principios democráticos.

e) Requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de afiliados, 
así como el régimen de modificación de sus estatutos y disolución de la organización 
sindical.

f) Régimen económico de la organización, que establezca el carácter, procedencia y 
destino de sus recursos, así como los medios que permitan a los afiliados conocer la 
situación económica.

3. Sólo se podrán rechazar, mediante resolución motivada, aquellos estatutos que 
carezcan de los requisitos mínimos a que se refiere el apartado anterior cuyos defectos no 
hubieran sido subsanados en el plazo de diez días a partir del requerimiento practicado al 
efecto.

Artículo 89.  Organizaciones sindicales representativas.
1. Aquellas organizaciones sindicales de la Policía Nacional que en las últimas 

elecciones al Consejo de Policía hubieran obtenido, al menos, un representante en dicho 
Consejo, o en dos de las escalas al menos el 10 % de los votos emitidos en cada una de 
ellas, serán consideradas organizaciones sindicales representativas, y en tal condición 
tendrán, además de las facultades reconocidas en el artículo 90, capacidad para:

a) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de prestación 
del servicio de los funcionarios, a través de los procedimientos establecidos al efecto.

b) Integrarse en las mesas de trabajo o comisiones de estudio que a tal efecto se 
establezcan.

2. Las organizaciones sindicales representativas en el ámbito de la Policía Nacional 
estarán legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional 
contra las resoluciones de los órganos de selección.

3. Los representantes de dichas organizaciones sindicales representativas tendrán 
derecho:

a) A la asistencia y al acceso a los centros de trabajo para participar en actividades 
propias de su organización sindical, previa comunicación al jefe de la dependencia y sin que 
el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del servicio policial.

b) Al número de jornadas mensuales que reglamentariamente se establezcan para el 
desarrollo de las funciones sindicales propias de su representación.
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c) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las 
funciones sindicales propias de su cargo, dentro de los límites que reglamentariamente se 
establezcan.

4. El número de representantes que la Administración tendrá que reconocer, a los 
efectos determinados en el apartado 3, estará en relación con el número de representantes 
que cada organización sindical hubiere obtenido en las elecciones al Consejo de Policía.

5. En todo caso, se reconocerá, a los solos efectos de lo previsto en este artículo, el 
derecho a un representante a aquella organización sindical que no hubiera obtenido la 
condición de representativa con arreglo al apartado 1 pero sí, al menos, el 10 % de votos en 
una escala.

6. Tendrán la condición de representantes de las organizaciones sindicales 
representativas de la Policía Nacional aquellos funcionarios que, perteneciendo a las 
mismas, hayan sido formalmente designados como tales por el órgano de gobierno de 
aquéllas, de acuerdo con sus respectivos estatutos.

Artículo 90.  Organizaciones sindicales no representativas.
Las organizaciones sindicales legalmente constituidas que no hayan obtenido la 

condición de representativas, conforme a lo establecido en el artículo anterior, tendrán 
derecho a formular propuestas y elevar informes o dirigir peticiones a las autoridades 
competentes, así como a ostentar la representación de sus afiliados.

Artículo 91.  Límites del derecho de sindicación y acción sindical.
El ejercicio del derecho de sindicación y el de la acción sindical por parte de los 

miembros de la Policía Nacional tendrá como límites el respeto de los derechos 
fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución y, especialmente, el 
derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, así como el crédito y prestigio de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la seguridad ciudadana y de los propios 
funcionarios y la garantía del secreto profesional. Constituirán, asimismo, límites, en la 
medida en que puedan ser vulnerados por dicho ejercicio, los principios básicos de actuación 
del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.

Artículo 92.  Responsabilidad de las organizaciones sindicales.
1. Las organizaciones sindicales responderán por los actos o acuerdos adoptados por 

sus órganos estatutarios en la esfera de sus respectivas competencias.
2. Dichas organizaciones responderán por los actos de sus afiliados, cuando aquéllos se 

produzcan en el ejercicio regular de las funciones representativas o se pruebe que los 
afiliados actuaban por cuenta de las organizaciones sindicales.

Artículo 93.  Ejercicio de actividades sindicales.
1. En las dependencias con más de doscientos cincuenta funcionarios, las 

organizaciones sindicales representativas tendrán derecho a que se les facilite un local 
adecuado para el ejercicio de sus actividades. En todo caso, dichas organizaciones tendrán 
derecho a la instalación en cada dependencia policial de un tablón de anuncios, en lugar 
donde se garantice un fácil acceso al mismo de los funcionarios.

2. Los funcionarios podrán celebrar reuniones sindicales en locales oficiales, fuera de las 
horas de trabajo y sin perturbar la marcha del servicio, previa autorización del jefe de la 
dependencia, que sólo podrá denegarla cuando considere que el servicio puede verse 
afectado.

3. La autorización deberá solicitarse con una antelación mínima de setenta y dos horas, 
y en la misma se hará constar la fecha, hora y lugar de la reunión.

4. La resolución correspondiente deberá notificarse, al menos, veinticuatro horas antes 
de la prevista para la reunión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.

[ . . . ]
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§ 58

Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 177, de 24 de julio de 1980
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-1980-15955

DON JUAN CARLOS I,

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

Ley Orgánica:

Artículo primero.  
Uno. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, 

reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley Orgánica.
Dos. Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación 

ante la Ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de 
cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas.

Tres. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

Artículo segundo.  
Uno. La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la 

consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a:
a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar 

de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus propias creencias 
religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas.

b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; 
conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin 
discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir 
asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales.

c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, 
por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no 
emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar 
comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico 
general y lo establecido en la presente Ley Orgánica.
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Dos. Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades 
religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar 
a sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo, y a mantener relaciones con sus 
propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el 
extranjero.

Tres. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos 
adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los 
establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo 
su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos.

Artículo tercero.  
Uno. El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene 

como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades 
públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y 
de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el 
ámbito de una sociedad democrática.

Dos. Quedan fuera del ámbito de protección de la presente Ley las actividades, 
finalidades y Entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos 
psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros 
fines análogos ajenos a los religiosos.

Artículo cuarto.  
Los derechos reconocidos en esta Ley ejercitados dentro de los límites que la misma 

señala serán tutelados mediante amparo judicial ante los Tribunales ordinarios y amparo 
constitucional ante el Tribunal Constitucional en los términos establecidos en su Ley 
Orgánica.

Artículo quinto.  
Uno. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones gozarán 

de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente Registro público, que se 
crea, a tal efecto, en el Ministerio de Justicia.

Dos. La inscripción se practicará en virtud de solicitud, acompañada de documento 
fehaciente en el que consten su fundación o establecimiento en España, expresión de sus 
fines religiosos, denominación y demás datos de identificación, régimen de funcionamiento y 
órganos representativos, con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida 
designación.

Tres. La cancelación de los asientos relativos a una determinada Entidad religiosa sólo 
podrá llevarse a cabo a petición de sus órganos representativos o en cumplimiento de 
sentencia judicial firme.

Artículo sexto.  
Uno. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tendrán plena 

autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y 
régimen de su personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones 
creadas por aquéllas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de 
salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus 
creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la 
Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación.

Dos. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas podrán crear y fomentar, para 
la realización de su fines, Asociaciones, Fundaciones e Instituciones con arreglo a las 
disposiciones del ordenamiento jurídico general.

Artículo séptimo.  
Uno. El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad 

española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, 
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Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número 
de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos Acuerdos se 
aprobarán por Ley de las Cortes Generales.

Dos. En los Acuerdos o Convenios, y respetando siempre el principio de igualdad, se 
podrá extender a dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades los beneficios fiscales 
previstos en el ordenamiento jurídico general para las Entidades sin fin de lucro y demás de 
carácter benéfico.

Artículo octavo.  
Se crea en el Ministerio de Justicia una Comisión Asesora de Libertad Religiosa 

compuesta de forma paritaria y con carácter estable por representantes de la Administración 
del Estado, de las Iglesias, Confesiones o Comunidades religiosas o Federaciones de las 
mismas, en las que, en todo caso, estarán las que tengan arraigo notorio en España, y por 
personas de reconocida competencia, cuyo asesoramiento se considere de interés en las 
materias relacionadas con la presente Ley. En el seno de esta Comisión podrá existir una 
Comisión Permanente, que tendrá también composición paritaria.

A dicha Comisión corresponderán las funciones de estudio, informe y propuesta de todas 
las cuestiones relativas a la aplicación de esta Ley, y particularmente, y con carácter 
preceptivo, en la preparación y dictamen de los Acuerdos o Convenios de cooperación a que 
se refiere el artículo anterior.

Disposición transitoria primera.  
El Estado reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar de las 

Entidades religiosas que gocen de ella en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley. 
Transcurridos tres años sólo podrán justificar su personalidad jurídica mediante la 
certificación de su inscripción en el Registro a que esta Ley se refiere.

Disposición transitoria segunda.  
Las Asociaciones religiosas que al solicitar su reconocimiento legal, de conformidad con 

lo establecido en la Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, de veintiocho de 
junio, hubieren hecho expresa declaración de ser propietarios de bienes inmuebles o de otra 
clase sujetos a registro público para la plena eficacia de su transmisión, cuya titularidad 
dominical aparezca a nombre de terceros, y aquellas que habiendo ya formulado ante la 
Administración esta declaración patrimonial solicitaren su inscripción legal con arreglo a lo 
prevenido en la presente Ley, podrán, en el plazo de un año, regularizar su situación 
patrimonial, otorgando los documentos en los que se reconozca la propiedad a favor de las 
mismas de aquellos bienes que figuren a nombre de personas interpuestas o utilizando 
cualquier otro procedimiento legal para justificar adecuadamente su dominio, hasta obtener 
la inscripción de los títulos en el Registro de la Propiedad, con exención de toda clase de 
impuestos, tasas y arbitrios que pudieran gravar la transmisión, los documentos o las 
actuaciones que con tal motivo se originen.

Disposición derogatoria.  
Queda derogada la Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, de veintiocho 

de junio, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final.  
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará las disposiciones 

reglamentarias que sean necesarias para la organización y funcionamiento del Registro y de 
la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.
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§ 59

Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro 
de Entidades Religiosas

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 183, de 1 de agosto de 2015
Última modificación: 19 de febrero de 2020

Referencia: BOE-A-2015-8643

Téngase en cuenta que las competencias atribuidas en el presente Real Decreto al Ministro de Justicia se 
entenderán atribuidas a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática; las competencias atribuidas a la Dirección General de Cooperación Jurídica 
Internacional y Relaciones con las Confesiones se entenderán atribuidas a la Subsecretaría de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y las competencias atribuidas a la Subdirección General de 
Relaciones con las Confesiones se entenderán atribuidas a la Subdirección General de Libertad Religiosa, 
según establece la disposición transitoria 5 del Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero. Ref. BOE-
A-2020-2386, en tanto no se complete su adaptación a lo previsto en la disposición final primera del citado Real 
Decreto.

I
El Registro de Entidades Religiosas es un instrumento jurídico cualificado al servicio del 

ejercicio colectivo del derecho fundamental de libertad religiosa, garantizado en el artículo 16 
de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, por cuanto la Ley Orgánica 7/1980, 
de 5 de julio, de Libertad Religiosa dispuso que «las Iglesias, Confesiones y Comunidades 
religiosas, así como sus Federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en 
el correspondiente registro público que se crea, a tal efecto, en el Ministerio de Justicia».

La constitución y funcionamiento de dicho Registro se reguló mediante el Real 
Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre Organización y Funcionamiento del Registro de 
Entidades Religiosas. Esta norma fue completada, en algunos aspectos, por otras de igual o 
inferior rango, como fueron el Real Decreto 589/1984, de 8 de febrero, sobre Fundaciones 
religiosas de la Iglesia Católica, y la Orden de 11 de mayo de 1984, sobre Publicidad del 
Registro de Entidades Religiosas.

Con posterioridad se han incorporado al ordenamiento jurídico otras normas que han 
afectado al funcionamiento del Registro como han sido, entre otras, la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común o la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, o la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, modificadas a su vez por diversas 
leyes. También, las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre, por las que se aprobaron, 
respectivamente, los Acuerdos de cooperación del Estado con la Federación de Entidades 
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Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la 
Comisión Islámica de España.

El presente real decreto viene a modificar la regulación jurídica del Registro de Entidades 
Religiosas después de más de 30 años de vigencia. La regulación actual ha quedado 
superada y no responde adecuadamente a las necesidades actuales del Registro. El 
carácter específico de muchas de las actuaciones solicitadas al Registro de Entidades 
Religiosas no puede encontrar siempre una respuesta eficiente con la aplicación supletoria 
de la normativa sobre procedimiento administrativo común.

Este nuevo marco jurídico tiene como referencia la doctrina derivada de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero, y la aplicación que de la misma han 
venido haciendo los Tribunales a partir de la interpretación de la naturaleza de la función del 
Registro de Entidades Religiosas como de «mera constatación, que no de calificación», que 
se extiende a la comprobación de que la entidad no es alguna de las excluidas por el 
artículo 3.2 de la Ley Orgánica 7/1980, de 7 de julio, ni excede de los límites previstos en el 
artículo 3.1 de la misma ley, sin que pueda realizar un control de la legitimidad de las 
creencias religiosas.

Igualmente, la reforma se inscribe en las directrices que marcara la OSCE/ODHIR en su 
cincuenta y nueve sesión plenaria, celebrada en junio de 2004, actualizadas en la sesión que 
tuvo lugar el pasado 13 y 14 de junio de 2014, en la cual se reconoce la importancia del 
derecho a adquirir y mantener la personalidad jurídica y la imposibilidad de que los diferentes 
Estados puedan imponer sanciones o limitaciones a los grupos religiosos que impidan la 
adquisición de personalidad jurídica mediante su acceso al Registro. En este sentido, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido en numerosas sentencias que el 
registro es uno de los más importantes aspectos del derecho de asociación. Esto es, que las 
restricciones al derecho a obtener la personalidad jurídica por parte de los grupos religiosos 
son contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en concreto, por violación del 
derecho de asociación y del derecho a la libertad religiosa. La adquisición de personalidad 
jurídica constituye un derecho para las entidades religiosas según expresa el Tribunal 
Constitucional en la mencionada Sentencia 46/2001 siendo que, en nuestro sistema, dicha 
adquisición se produce por el acceso al Registro de Entidades Religiosas, tal como se ha 
señalado más arriba. La nueva normativa se enmarca, igualmente, en las Orientaciones de 
la Unión Europea sobre el fomento y la protección de la libertad de religión y creencias 
aprobadas por el Consejo de la Unión Europea el 24 de junio de 2013 cuando afirma que el 
requisito del registro se ha de configurar como un medio para facilitar el ejercicio de la 
libertad de religión o creencias.

Finalmente, resulta necesario abordar la introducción de las nuevas tecnologías en la 
gestión del Registro que, además de las mejoras que supone en su organización, permite 
incorporar este Registro al reto de la Administración Electrónica.

II
El presente real decreto se divide en cuatro títulos. El título I se dedica a las entidades y 

actos inscribibles; el título II, a los procedimientos de inscripción que se tramitan en el 
Registro de Entidades Religiosas; el titulo III se refiere a la estructura y funcionamiento del 
Registro y el titulo IV regula la publicidad del Registro. El real decreto cuenta, además, con 
cinco disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cinco finales.

El título I define el objeto del real decreto y enumera las entidades y actos inscribibles 
introduciendo una mayor precisión en la regulación. Con ello se persigue la correspondencia 
de la norma con la realidad de las confesiones que adoptan formas de organización que no 
siempre era posible encajar en la relación de entes inscribibles contenida en la normativa 
anterior. En cuanto a los actos susceptibles de acceder al Registro, contiene la enumeración 
de los mismos atendida la práctica habitual del Registro, explicitando aquellos actos que se 
venían anotando a instancia de las entidades, como es el caso de lugares de culto o de la 
adhesión a las federaciones, o introduciendo algunos que no eran objeto de anotación hasta 
ahora, como el caso de los ministros de culto.

El título II se dedica a la regulación de los distintos procedimientos registrales supliendo 
las lagunas de la normativa anterior. En general, la regulación clarifica los requisitos que han 
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de cumplimentar las entidades que acceden al Registro, se incorpora la presentación de la 
documentación en soporte informático y la tramitación de los nuevos procedimientos.

Respecto del procedimiento de inscripción de Iglesias, Confesiones o Comunidades 
religiosas, se ha incorporado con carácter potestativo que la fundación o establecimiento en 
España sea avalada por un número mínimo de personas. Esta posibilidad, que se ofrece a 
las entidades que acceden al Registro, tiene su antecedente en las directrices 
internacionales citadas de la OSCE/ODHIR que considera adecuado, para proceder a dicha 
inscripción, la existencia de un número de miembros que acredite una cierta estabilidad 
siempre que no se obstaculice el ejercicio del derecho. Con ello, las Iglesias, Confesiones y 
Comunidades religiosas podrán expresar la existencia de una mínima comunidad de 
creyentes que constituye la entidad y asume los derechos y obligaciones derivados de la Ley 
Orgánica de Libertad Religiosa y, en los casos de confesiones que hayan firmado Acuerdo 
con el Estado, los previstos en el mismo. Dicho requisito no se extiende, en cambio, a 
aquellas otras entidades susceptibles de inscripción, erigidas o constituidas por las Iglesias, 
Confesiones o Comunidades religiosas.

Otra novedad importante es la obligación de inscribir a los titulares de los órganos de 
representación de las entidades religiosas que en la normativa anterior era potestativo para 
las entidades. La realidad es que, mayoritariamente, las entidades presentaban al Registro la 
relación nominal de sus representantes legales dada la eficacia probatoria que dicha 
normativa otorgaba a la certificación del Registro.

Entre los nuevos desarrollos contenidos en el presente real decreto, destaca el que se 
refiere al procedimiento para inscribir la incorporación o separación de una comunidad a una 
federación o el procedimiento para anotar a los ministros de culto de aquellas Iglesias, 
confesiones o comunidades religiosas inscritas que lo soliciten salvo que tengan capacidad 
de celebrar o certificar actos con efectos civiles, en cuyo caso la anotación es obligatoria, 
opción ésta que ha venido siendo reclamada por las propias entidades religiosas que 
querían disponer de la seguridad que, a efectos de la aplicación del régimen legal previsto 
para los ministros de culto, ofrece la anotación registral.

En general, la nueva regulación pretende clarificar los requisitos que han de 
cumplimentar las entidades que acceden al Registro e incorporar la presentación de la 
documentación en soporte y por medios electrónicos.

El titulo III se dedica a la «Estructura y funcionamiento del Registro de Entidades 
Religiosas» que mantiene su estructura actual por secciones añadiendo una nueva sección 
histórica a la que se trasladarán los asientos de las entidades canceladas o denegadas. La 
regulación mejora la descripción de la ficha registral que se elaborará conforme a 
procedimientos electrónicos y se refiere, por primera vez, a las anotaciones marginales que 
se harán en caso de que existan procedimientos judiciales pendientes que afecten al 
nombramiento de los representantes legales de la entidad, o a la falta de declaración de 
funcionamiento que se prevé en el propio real decreto, anotaciones que tendrán efectos 
informativos.

El titulo IV contempla la «Publicidad del Registro de Entidades Religiosas» incorporando 
tanto el uso de las nuevas tecnologías y los medios electrónicos como las exigencias 
derivadas de la normativa sobre protección de datos de carácter personal y de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

Finalmente, entre las disposiciones adicionales, transitorias y finales, además de los 
contenidos habituales cabe destacar algunos otros. Es el caso de la posibilidad de firmar 
convenios de colaboración con las comunidades autónomas que tengan en sus Estatutos de 
Autonomía previstas competencias en la materia a fin de determinar su participación en la 
gestión del Registro; la previsión de que las entidades inscritas presenten una declaración de 
hallarse en situación de funcionamiento a fin de permitir al Registro una mayor 
correspondencia con la realidad, mejorando el servicio público que presta; o la disposición 
que mantiene la vigencia de la inscripción de fundaciones erigidas por la Iglesia Católica en 
tanto no se proceda a la regulación general de las fundaciones de las entidades religiosas.

En la elaboración de este real decreto se ha tenido en cuenta el informe del Pleno de la 
Comisión Asesora de Libertad Religiosa emitido en su reunión de 26 de noviembre de 2014 
y el informe de la Agencia Española de Protección de Datos de 18 de marzo de 2015.
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de julio de 2015,

DISPONGO:

TÍTULO I
Entidades y actos inscribibles

Artículo 1.  Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto regular el Registro de Entidades Religiosas, 

creado de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de 
julio, de Libertad Religiosa, las entidades y actos susceptibles de inscripción, los 
procedimientos de inscripción y los efectos jurídicos derivados de la misma. El Registro de 
Entidades Religiosas radicará en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática con carácter de registro general y público.

Artículo 2.  Entidades inscribibles.
En el Registro de Entidades Religiosas podrán inscribirse:
1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, así como sus Federaciones.
2. Los siguientes tipos de entidades religiosas, siempre que hayan sido erigidas, creadas 

o instituidas por una Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa o Federaciones de las mismas 
inscritas en el Registro:

a) Sus circunscripciones territoriales.
b) Sus congregaciones, secciones o comunidades locales.
c) Las entidades de carácter institucional que formen parte de su estructura.
d) Las asociaciones con fines religiosos que creen o erijan, así como sus federaciones.
e) Los seminarios o centros de formación de sus ministros de culto.
f) Los centros superiores de enseñanza que impartan con exclusividad enseñanzas 

teológicas o religiosas propias de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa inscrita.
g) Las comunidades monásticas o religiosas y las órdenes o federaciones en que se 

integren.
h) Los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, sus provincias y 

casas, así como sus federaciones.
i) Cualesquiera otras entidades que sean susceptibles de inscripción de conformidad con 

los Acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas.

Artículo 3.  Actos con acceso al Registro.
Tendrán acceso al Registro, de acuerdo con el procedimiento que se establece en este 

real decreto, los siguientes actos:
a) La fundación o establecimiento en España de la entidad religiosa.
b) Las modificaciones estatutarias.
c) La identidad de los titulares del órgano de representación de la entidad.
d) La incorporación y separación de las entidades a una federación.
e) La disolución de la entidad.
f) Los lugares de culto.
g) Los ministros de culto.
h) Cualesquiera otros actos que sean susceptibles de inscripción o anotación conforme 

los Acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas.
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TÍTULO II
Procedimientos registrales

CAPÍTULO I
Inscripción de la fundación o establecimiento en España de las entidades 

religiosas

Artículo 4.  Derecho de inscripción.
1. Las entidades inscribibles al amparo del artículo 2, gozarán de personalidad jurídica 

una vez inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.
2. Solo podrá denegarse la inscripción cuando no se reúnan los requisitos establecidos 

en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa o en el presente real decreto.

Artículo 5.  Solicitud de inscripción.
1. La solicitud de inscripción se dirigirá al Registro de Entidades Religiosas del Ministerio 

de Justicia y se podrá presentar ante las oficinas y registros a que se refiere el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o por medios electrónicos en los 
términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

2. La solicitud deberá especificar qué tipo de entidad de las enumeradas en el artículo 2 
se pretende inscribir y adjuntar los documentos que se especifican en los artículos 
siguientes, según el tipo de entidad cuya inscripción se solicite. Los documentos fehacientes 
que deban aportarse podrán ser originales o copias compulsadas de los mismos en los 
términos previstos por el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 6.  Inscripción de Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas.
1. La inscripción de Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas se iniciará por sus 

representantes legales o personas debidamente autorizadas mediante solicitud que deberá 
acompañarse de documento elevado a escritura pública en el que consten los siguientes 
datos:

a) Denominación, que no podrá incluir términos que induzcan a confusión sobre su 
naturaleza religiosa. No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones 
contrarias a las leyes. Tampoco podrá coincidir o asemejarse, de manera que pueda crear 
confusión, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro de Entidades Religiosas. Los 
solicitantes aportarán su traducción al castellano o a alguna de las lenguas cooficiales de las 
comunidades autónomas para el caso de que la denominación de la entidad no figure en 
castellano o en alguna de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Dicha 
traducción no formará parte de la denominación de la entidad. En todo caso, las 
denominaciones deberán estar formadas con letras del alfabeto en castellano o en 
cualquiera de las lenguas cooficiales.

b) Domicilio.
c) Ámbito territorial de actuación.
d) Expresión de sus fines religiosos y de cuantos datos se consideren necesarios para 

acreditar su naturaleza religiosa. A estos efectos pueden considerarse como tales, sus bases 
doctrinales, la ausencia de ánimo de lucro y sus actividades religiosas específicas 
representadas por el ejercicio y fomento del culto, el mantenimiento de lugares y objetos de 
culto, la predicación, la intervención social, la difusión de información religiosa, la formación y 
enseñanza religiosa y moral, la asistencia religiosa, la formación y sustento de ministros de 
culto, y otros análogos.

e) Régimen de funcionamiento, órganos representativos y de gobierno, con expresión de 
sus facultades y de los requisitos para su válida designación.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 59  Regulación del Registro de Entidades Religiosas

– 633 –



f) Relación nominal de los representantes legales. En el caso de que éstos fuesen 
extranjeros deberán acreditar su residencia legal en España en los términos establecidos por 
la legislación vigente.

2. Será necesario presentar, además, el acta de la fundación o establecimiento en 
España en documento elevado a escritura pública. En dicha acta se podrá hacer constar la 
relación nominal de, al menos, veinte personas mayores de edad y con residencia legal en 
España que avalan la fundación o establecimiento de la Iglesia, Confesión o Comunidad 
religiosa.

Artículo 7.  Inscripción de entidades creadas por una Iglesia, Confesión o Comunidad 
religiosa inscrita.

1. Para la inscripción de entidades creadas por una Iglesia, Confesión, Comunidad 
religiosa o Federación inscrita deberán aportarse, en escritura pública, los datos previstos en 
el apartado 1 del artículo anterior.

2. Además, se requerirá la aportación del testimonio literal, debidamente autenticado, del 
acta de constitución, así como del documento de la Iglesia, Confesión, Comunidad religiosa 
o Federación, por la que se erige, constituye o aprueba y, si lo hubiere, la conformidad del 
órgano supremo de la entidad en España.

Artículo 8.  Inscripción de Federaciones.
1. Será de aplicación a la inscripción de Federaciones lo establecido en los artículos 5 

y 6.1 de este real decreto respecto de la inscripción de Iglesias, Confesiones y Comunidades 
religiosas.

2. Será necesario aportar, además, los siguientes documentos:
a) Acta fundacional en la que deberá constar la denominación, domicilio y número 

registral de cada una de las entidades fundadoras, salvo que estén pendientes de 
inscripción, así como los datos de identificación de los representantes legales de cada una 
de éstas.

b) Cada una de las entidades que se integren en la Federación deberán acreditar en la 
escritura pública de fundación de la misma, la certificación del acuerdo adoptado para su 
integración, expedido por las personas o cargos con facultad para certificar, en el que se 
expresará la aceptación de los estatutos de la Federación y la designación de la persona o 
personas que represente a la entidad religiosa en el acto constitutivo de la Federación.

Artículo 9.  Inscripción de entidades de origen extranjero.
1. Para la inscripción de una entidad religiosa dependiente de otra establecida en el 

extranjero se deberá aportar, además de los requisitos previstos en los artículos 5 y 6, los 
siguientes:

a) Copia de los estatutos vigentes de la entidad extranjera.
b) Certificado de la entidad extranjera que contenga la identidad de sus representantes 

legales o de los titulares de sus órganos de representación en el país de origen y de quienes 
hayan sido designados como tales en España.

c) Certificado o documento que acredite que la entidad extranjera está legalmente 
reconocida en su país de origen.

2. Los documentos a que hace referencia el apartado anterior deberán estar 
debidamente legalizados y traducidos, en su caso, de acuerdo con los convenios 
internacionales sobre la materia que sean aplicables.

Artículo 10.  Instrucción de los expedientes de inscripción.
1. La instrucción de los expedientes de inscripción corresponderá a la Subdirección 

General de Relaciones con las Confesiones.
2. El órgano competente podrá recabar informe a la Comisión Asesora de Libertad 

Religiosa así como cualquier otro que considere necesario acerca de la solicitud de 
inscripción.
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Artículo 11.  Resolución.
1. El Ministro de Justicia dictará la resolución procedente en la que se indicará a los 

interesados, si ésta es favorable, los datos de identificación de la inscripción practicada.
2. Transcurrido el plazo de seis meses a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido 

entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia, si no se hubiese dictado y 
notificado resolución, se entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO II
Inscripción de la modificación de los estatutos

Artículo 12.  Solicitud de inscripción.
1. La modificación de los datos de la entidad a que se refiere el artículo 6.1, deberá ser 

comunicada al Registro de Entidades Religiosas en el plazo de tres meses desde que se 
haya adoptado el acuerdo de modificación en la forma prevista por los estatutos de la 
entidad.

2. Junto con la solicitud deberán aportarse los siguientes documentos:
a) Documento público que contenga, bien el acta de la reunión, bien la certificación del 

acuerdo del órgano competente para adoptar dicha modificación. En todo caso, el 
documento deberá recoger el acuerdo adoptado por el que se modifican los estatutos, los 
artículos modificados, el quórum de asistencia cuando sea exigido por los estatutos, el 
resultado de la votación y la fecha de su aprobación.

b) En las modificaciones de estatutos que afecten a los fines o al régimen de 
funcionamiento, órganos representativos y de gobierno de la entidad, será preciso aportar el 
texto íntegro de los nuevos estatutos y el documento público que incluya las modificaciones 
aprobadas, haciendo constar, en diligencia extendida al final del documento, la relación de 
artículos modificados y la fecha del acuerdo en que se adoptó su modificación.

3. No se tramitarán las solicitudes de modificaciones estatutarias que se presenten 
transcurrido el plazo de tres meses desde la adopción del acuerdo correspondiente sin 
perjuicio de que, reiterada la modificación por los órganos competentes de la entidad, se 
vuelva a presentar la solicitud en plazo.

Artículo 13.  Procedimiento.
1. La inscripción de las modificaciones estatutarias se sujetará a los mismos requisitos 

que para su inscripción, salvo la relativa al cambio de los representantes legales que se hará 
en la forma prevista en el artículo siguiente.

2. Las modificaciones serán inscritas por resolución del titular de la Dirección General de 
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones y producirán los 
oportunos efectos legales desde el momento de su inscripción.

3. Transcurrido el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia, si no se hubiese dictado y 
notificado resolución, se entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 14.  Inscripción de la identidad de los titulares de los órganos de representación.
1. La modificación de los titulares de los órganos de representación, deberá comunicarse 

al Registro de Entidades Religiosas en el plazo de tres meses desde que se haya adoptado 
el acuerdo de modificación.

2. La solicitud de inscripción de dicha modificación deberá acompañarse del documento 
público que contenga bien el acta de la reunión, bien la certificación del acuerdo adoptado 
por el órgano competente en los que deberá constar, además de la fecha en que se hubiera 
adoptado el acuerdo, los siguientes datos:

a) Los nombres, apellidos, DNI o NIE y domicilio de los nombrados.
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b) La fecha del nombramiento y, en su caso, de la ratificación y aceptación por los 
titulares.

c) La fecha de la revocación y del cese, en su caso, de los titulares salientes.
d) Las firmas de los titulares y de los titulares salientes. Si no pudieran o no quisieran 

firmar se hará constar esta circunstancia en el documento.

CAPÍTULO III
Anotación y cancelación de la adhesión de entidades religiosas a una 

Federación

Artículo 15.  Solicitud de adhesión de entidades religiosas a una Federación.
1. La solicitud de anotación en el Registro de la adhesión de una entidad religiosa a una 

Federación se presentará por el representante legal de la Federación o persona 
debidamente autorizada en el plazo de tres meses desde que se haya adoptado el acuerdo.

2. Para la anotación de la adhesión de entidades religiosas a una Federación deberá 
aportarse, junto con la solicitud, bien el acta de la reunión, bien el certificado del acuerdo de 
la entidad federativa, según el procedimiento que se haya determinado en sus estatutos, en 
los que deberá constar, además de la fecha en que se haya adoptado, los siguientes datos:

a) La denominación y el domicilio de la entidad federativa que representa el solicitante.
b) La denominación y número registral, salvo que esté pendiente de inscripción, de la 

entidad que se incorpora a la Federación.
c) Por cada una de las entidades religiosas que se incorporen a la Federación, una 

certificación, expedida por las personas o cargos con facultad para certificar, del acuerdo 
adoptado por la entidad para su integración en la Federación.

3. Las adhesiones serán anotadas por resolución del titular de la Dirección General de 
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones. Transcurrido el plazo 
de tres meses a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de 
los Registros del Ministerio de Justicia, si no se hubiese dictado y notificado resolución, se 
entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Artículo 16.  Solicitud de cancelación de la adhesión de entidades religiosas a una 
Federación.

1. La solicitud de cancelación de la adhesión de una entidad a una Federación se 
presentará por el representante legal de la entidad o persona debidamente autorizada en el 
plazo de tres meses desde que se haya adoptado el acuerdo en la forma establecida 
estatutariamente. La entidad aportará, junto con la solicitud, bien el acta de la reunión, bien 
el certificado del acuerdo, haciendo constar la fecha en que se haya adoptado y la 
comunicación realizada a la Federación respectiva de la formalización de su baja o de haber 
cumplimentado los requisitos establecidos en los estatutos de la Federación para la baja de 
sus miembros.

2. Cuando la solicitud de cancelación de la adhesión de una entidad se produzca a 
instancia de la propia Federación, la solicitud se presentará por el representante legal de la 
Federación o persona debidamente autorizada en el plazo de tres meses desde que se haya 
adoptado el acuerdo en la forma establecida estatutariamente. Junto a la solicitud deberá 
aportarse, bien el acta de la reunión, bien certificado de dicho acuerdo, haciendo constar la 
fecha en que se haya adoptado, así como la comunicación a la entidad afectada de la 
formalización de su baja.

3. La resolución de cancelación de la adhesión a una Federación se dictará por el titular 
de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las 
Confesiones. Transcurrido el plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada de la 
solicitud en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia si no se hubiese dictado y 
notificado resolución, se entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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CAPÍTULO IV
Anotación de lugares de culto

Artículo 17.  Solicitud de anotación y cancelación de lugares de culto.
1. Las entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas podrán solicitar la 

anotación de sus lugares de culto. Dicha anotación no conferirá personalidad jurídica propia.
2. La solicitud de anotación se presentará por el representante de la entidad o persona 

debidamente autorizada a la que se acompañará:
a) Copia del título de disposición.
b) Certificado que acredite su condición de lugar de culto por su dedicación principal y 

permanente al culto y la asistencia religiosa, con la conformidad, en su caso, del órgano 
competente en España de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa a la que pertenece.

3. La solicitud de cancelación de lugares de culto se presentará por el representante 
legal de la entidad o persona debidamente autorizada acompañada del certificado que 
acredite su desafección como lugar de culto de dicha entidad.

4. La resolución sobre la anotación o cancelación de lugares de culto se dictará por el 
titular de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones. Transcurrido el plazo 
de tres meses a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de 
los Registros del Ministerio de Justicia, si no se hubiese dictado y notificado resolución, se 
entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

CAPÍTULO V
Anotación de la condición de ministro de culto

Artículo 18.  Solicitud de anotación y documentación que debe aportarse.
1. Las entidades religiosas inscritas podrán anotar en el Registro de Entidades 

Religiosas a sus ministros de culto que ostenten residencia legal en España. En todo caso, 
deberán anotarse aquellos ministros de culto que estén habilitados para realizar actos 
religiosos con efectos civiles.

2. Para efectuar dicha anotación los representantes legales de la entidad deberán 
presentar certificación de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa a que pertenezcan que 
acredite tal condición y, si lo hubiere, el visto bueno del órgano supremo en España de la 
entidad conforme a sus propias normas. Cuando se trate de entidades integradas en una 
Federación inscrita, será necesario también el visto bueno del órgano competente de la 
respectiva Federación cuando así se disponga en sus estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los Acuerdos de Cooperación con el Estado respecto de las entidades o Federaciones 
firmantes de los mismos.

3. Las entidades deberán comunicar al Registro las bajas de sus ministros de culto y 
solicitar su cancelación en el plazo de un mes desde que la baja tuvo lugar.

4. La resolución de la anotación y cancelación de ministros de culto de las entidades 
religiosas se dictará por el titular de la Subdirección General de Relaciones con las 
Confesiones. Transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que la solicitud 
haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia, si no se 
hubiese dictado y notificado resolución, se entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. La certificación registral de la anotación del ministro de culto será prueba suficiente 
para acreditar dicha cualidad. El certificado tendrá una vigencia de dos años pudiendo ser 
renovado por iguales periodos.
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CAPÍTULO VI
Cancelación de la inscripción de entidades religiosas

Artículo 19.  Cancelación de la inscripción.
1. La cancelación de la inscripción de una entidad sólo podrá efectuarse:
a) A petición de sus representantes legales debidamente facultados.
b) En cumplimiento de sentencia judicial firme.
2. La cancelación producirá efectos desde la fecha de su resolución y dará lugar al 

traslado de la entidad a la Sección Histórica del Registro.

Artículo 20.  Procedimiento de cancelación solicitada por la entidad.
1. En el plazo de tres meses desde que se haya producido la causa que determine la 

disolución de la entidad, deberá dirigirse la solicitud de cancelación de su inscripción al 
Registro de Entidades Religiosas.

2. La solicitud de cancelación, en la que deberá constar el número registral de la entidad, 
deberá acompañarse de los documentos siguientes:

a) Si la disolución es consecuencia de la decisión de los miembros de la entidad 
adoptada por el órgano competente según sus estatutos, documento público que contenga 
bien el acta de la reunión, bien el certificado de aquélla expedido por las personas o cargos 
con facultad para certificar, en que conste la fecha en la que se ha adoptado, el quórum de 
asistencia y el resultado de la votación.

b) Si la disolución ha tenido lugar por sentencia judicial firme, testimonio de la resolución 
judicial por la que se dicta la disolución de la entidad.

3. Examinada la solicitud, el Ministro de Justicia dictará la resolución procedente. 
Transcurrido el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia, si no se hubiese dictado y 
notificado resolución, se entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO VII
Disposiciones comunes

Artículo 21.  Documentación en formato electrónico.
Las solicitudes de inscripción o anotación en el Registro, junto a la documentación que 

deba acompañarse, podrán presentarse en formato y con firma electrónicos, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la disposición adicional tercera.

Artículo 22.  Subsanación de errores.
Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud se requerirá al interesado para que 

en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa la 
correspondiente resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
noviembre.

Artículo 23.  Facultad de certificar.
1. La facultad de certificar las actas y los acuerdos de los órganos de las entidades 

religiosas corresponde al representante legal de la entidad y, si estuviera previsto en sus 
estatutos, al secretario de la misma, en cuyo caso, se emitirán siempre con el visto bueno 
del representante legal de la entidad.

2. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la certificación deberá haberse 
inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante.
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Artículo 24.  Recursos.
1. Las resoluciones del Ministro de Justicia agotan la vía administrativa y podrán ser 

recurridas potestativamente en reposición ante el mismo órgano que las hubiera dictado o 
ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. Contra las resoluciones del titular de la Dirección General de Cooperación Jurídica 
Internacional y Relaciones con las Confesiones que no pongan fin a la vía administrativa, 
procederá el correspondiente recurso de alzada en los términos establecidos en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Contra las resoluciones del titular de la Subdirección General de Relaciones con las 
Confesiones procederá el correspondiente recurso de alzada en los términos establecidos en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

TÍTULO III
Estructura y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas

Artículo 25.  Ubicación y dependencia orgánica del Registro de Entidades Religiosas.
El Registro de Entidades Religiosas radica en Madrid y tiene carácter de Registro 

general y unitario para todo el territorio nacional. Está bajo la dependencia del Ministerio de 
la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática como unidad 
administrativa adscrita a la Subdirección General de Libertad Religiosa.

Artículo 26.  Secciones del Registro de Entidades Religiosas.
El Registro constará de las siguientes Secciones:
a) Sección General, en la que se inscribirán las Iglesias, Confesiones y Comunidades 

religiosas, así como las entidades instituidas por las mismas.
b) Sección Especial, en la que se inscribirán las Iglesias, Confesiones y Comunidades 

religiosas que hayan firmado o a las que sea de aplicación un Acuerdo o Convenio de 
cooperación con el Estado, así como el resto de entidades instituidas por las mismas.

c) Sección Histórica, a la que se trasladarán con sus protocolos anejos, los asientos de 
las entidades que hayan sido cancelados así como aquellas solicitudes que hayan sido 
denegadas.

Artículo 27.  Fichas registrales.
1. El Registro de Entidades Religiosas practicará las inscripciones y anotaciones 

correspondientes en fichas registrales que, elaboradas por procedimientos electrónicos, 
contendrán unidades independientes de archivo.

2. A cada entidad se le asignará un número registral correlativo e independiente, único 
para todo el Registro. En su respectiva ficha registral se dispondrá de campos para la 
inscripción o anotación de, al menos, los siguientes extremos:

a) Denominación.
b) Sección.
c) Fecha de fundación.
d) Domicilio.
e) Reproducción literal de las normas estatutarias.
f) Identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representación.
g) Lugares de culto.
h) Dependencia de otras entidades inscritas.
i) Incorporación a una Federación inscrita.
3. Anejo al Registro existirá un Archivo en el que se conservará un expediente o 

protocolo por cada una de las entidades inscritas, y en el que se archivarán cuantos 
documentos se produzcan en relación con la entidad, así como los títulos que hayan servido 
para realizar la inscripción de los actos inscritos o anotados. Estos expedientes se 
considerarán parte integrante del Registro.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 59  Regulación del Registro de Entidades Religiosas

– 639 –



Artículo 28.  Anotaciones marginales.
Cuando se acredite ante el Registro de Entidades Religiosas el inicio de acciones 

judiciales de impugnación del nombramiento de los representantes legales de la entidad o 
por falsedad en el acta o en la certificación, se hará constar esta circunstancia al margen de 
la inscripción de los representantes legales de la entidad. En dichas anotaciones se harán 
constar los datos de referencia de los asuntos y diligencias que se sustancien, así como el 
carácter meramente informativo de la anotación.

La anotación será cancelada una vez se inscriban en el registro los asientos que fueran 
consecuencia de la resolución judicial.

Artículo 29.  Declaración de funcionamiento.
Las entidades inscritas están obligadas a mantener actualizados sus datos registrales. 

En todo caso, cada dos años deberán aportar declaración de funcionamiento mediante la 
presentación telemática del formulario que el Registro apruebe a tal fin.

La falta de presentación de la declaración de funcionamiento dará lugar a su anotación 
marginal a efectos informativos.

TÍTULO IV
Publicidad del Registro de Entidades Religiosas

Artículo 30.  Publicidad del Registro.
1. El Registro de Entidades Religiosas es público y los ciudadanos tienen derecho a 

acceder al mismo en los términos establecidos en la normativa vigente.
2. Los interesados podrán realizar su consulta a través de la sede electrónica del 

Ministerio de Justicia o por escrito dirigido al Registro de Entidades Religiosas en el que, 
además de los requisitos establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, deberán especificar los documentos concretos a los que se pretenda acceder, 
siempre que correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.

3. No se admitirá, salvo para su consideración con carácter potestativo, la solicitud de 
consulta genérica de los expedientes que, en todo caso, se ajustará a lo dispuesto en la 
normativa sobre protección de datos de carácter personal.

4. La publicidad formal del Registro se efectúa mediante certificaciones o copias del 
contenido de los asientos, en la forma establecida en la normativa vigente que se ajustará, 
en todo caso, a los requisitos establecidos en materia de protección de datos de carácter 
personal.

5. En el traslado de las certificaciones o copias de los asientos a los que se refieren los 
artículos siguientes se hará constar a los destinatarios la prohibición de crear ficheros con la 
finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la religión o 
creencias, en los términos previstos en el artículo 7.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 31.  Certificaciones.
1. La certificación será el medio de acreditar fehacientemente el contenido de los 

asientos y de los documentos depositados en el Registro de Entidades Religiosas.
2. Las certificaciones pueden ser positivas o negativas. Las certificaciones positivas son 

totales o parciales.
3. La certificación total del Registro reproduce íntegramente todos los asientos 

practicados en la ficha registral abierta a cada entidad.
4. La certificación total del protocolo anejo al Registro contiene la reproducción íntegra 

de todos los documentos archivados presentados por los particulares y relativos a una 
entidad determinada. En este caso, el acceso estará limitado a la propia entidad o persona 
autorizada por esta, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las autoridades 
judiciales y administrativas.
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5. En las certificaciones parciales ha de expresarse siempre obligatoriamente que en lo 
omitido no hay nada que amplíe, restrinja, modifique o condicione lo inserto según se 
desprende de los asientos del Registro.

Artículo 32.  Copia de los asientos.
La copia de los asientos, que constituirá un mero traslado de los asientos y datos que 

figuren en el Registro, se expedirá con indicación del número de hojas y de la fecha en que 
se extienden, y llevará su sello.

Artículo 33.  Obtención de certificados y copias de los asientos.
1. El solicitante de la certificación o copia de los asientos deberá suministrar todas las 

circunstancias que conozca, a fin de facilitar la búsqueda del asiento o del documento. Si los 
datos proporcionados no permiten su localización, se requerirá al interesado para que, en el 
plazo de diez días, aporte los datos imprescindibles con indicación de que, si así no lo 
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose ésta previa resolución dictada 
en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992 de 26 de diciembre.

2. Las certificaciones y las copias de los asientos serán expedidas por el Jefe de Servicio 
del Registro. La obtención de copias de los asientos estará condicionada a la eficacia del 
funcionamiento del Servicio de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La denegación del acceso a la información solicitada deberá adoptarse mediante 
resolución motivada del titular de la Subdirección General de Relaciones con las 
Confesiones en el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano 
competente para resolver.

4. Contra las resoluciones de la Subdirección General de Relaciones con las 
Confesiones procederá el correspondiente recurso de alzada en los términos establecidos en 
el artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 34.  Certificaciones sobre la condición de representante legal.
En las certificaciones que se expidan para acreditar la representación legal de una 

entidad habrá de constar la fecha de inscripción del representante o representantes, 
indicando expresamente que, con posterioridad a esa fecha, no se ha recibido en el Registro 
ninguna comunicación que modifique la representación de la entidad.

Disposición adicional primera.  Convenios de colaboración con las Comunidades 
Autónomas.

El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, en el marco de lo dispuesto en 
sus respectivos Estatutos de Autonomía, podrán firmar convenios de colaboración con el 
objeto de permitir la participación de la comunidad autónoma en la gestión del Registro de 
Entidades Religiosas.

Disposición adicional segunda.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento y archivo electrónico de los datos contenidos en el Registro de Entidades 

Religiosas se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. En la anotación de la condición de ministro de 
culto, la solicitud deberá incorporar el consentimiento expreso y por escrito del interesado 
para la inclusión de sus datos en el Registro y la comunicación derivada de la publicidad del 
mismo. En los formularios de inscripción o anotación que a tal efecto se aprueben, constará 
que los solicitantes y los titulares de los órganos de representación consienten la inclusión 
de sus datos personales en el Registro y la comunicación derivada de la publicidad del 
mismo.
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Disposición adicional tercera.  Gestión electrónica de los procedimientos administrativos y 
depósito de documentación.

En el plazo de dos años, desde la entrada en vigor de este real decreto, se habilitarán 
los recursos necesarios para la gestión electrónica de los procedimientos administrativos 
regulados. En tanto se completan los procesos necesarios para la presentación en formato y 
con firma electrónicos de la documentación que ha de acompañar a las solicitudes dirigidas 
al Registro, se presentarán en formato no electrónico.

El Registro de Entidades Religiosas sustituirá la conservación material de 
documentación por su almacenamiento mediante medios electrónicos, dotados de garantías 
suficientes, conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Disposición adicional cuarta.  Adecuación del Registro a lo dispuesto en este real decreto.
1. El Registro de Entidades Religiosas dispondrá de dos años, desde la entrada en vigor 

de este real decreto, para adecuar su organización interna a lo dispuesto en el mismo. En 
todo caso, la comunicación a las entidades inscritas de los nuevos números registrales que 
se produzcan como consecuencia de la informatización del Registro se hará a través del 
Portal corporativo del Ministerio de Justicia.

2. A estos efectos y en el mismo plazo, las entidades inscritas deberán, en su caso, 
actualizar su situación registral conforme a los procedimientos previstos en este real decreto, 
en particular, en lo que se refiere a la inscripción obligatoria de los representantes legales.

3. Aquellas entidades inscritas que hubieran adaptado su estructura a la enumeración de 
entidades inscribibles en el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, podrán solicitar la 
modificación de su naturaleza jurídica conforme a lo previsto en este real decreto 
cumplimentando los requisitos que en cada caso correspondan sin que ello implique la 
cancelación de la entidad que conservará su número y ficha registral.

Disposición adicional quinta.  Declaración de funcionamiento.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma, se pondrá a 

disposición de las entidades inscritas el formulario electrónico al que se refiere el artículo 29 
de este real decreto, a fin de proceder a la primera declaración de funcionamiento y 
comunicar al Registro los datos siguientes: domicilio a efectos de notificaciones, ámbito 
territorial, teléfono y correo electrónico. Transcurrido el plazo sin haber realizado dicha 
comunicación, se procederá, por parte del Registro, a practicar la anotación marginal 
correspondiente sin perjuicio de su posterior cancelación una vez comunicados dichos datos.

Disposición transitoria primera.  Normativa aplicable en el período transitorio.
Las solicitudes de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas que estuvieren 

pendientes de resolución en el momento de la entrada en vigor de este real decreto se 
tramitarán y resolverán según lo dispuesto por el Real Decreto 142/1981 de 9 de enero, de 
Organización y Funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas.

Disposición transitoria segunda.  Fundaciones religiosas de la Iglesia Católica.
Las fundaciones religiosas de la Iglesia Católica seguirán rigiéndose por el Real 

Decreto 589/1984, de 8 de febrero, de Fundaciones de la Iglesia Católica, en tanto no se 
regulen con carácter general las fundaciones de las entidades religiosas. Hasta entonces, el 
Registro mantendrá la Sección de Fundaciones prevista en dicho real decreto.

Disposición derogatoria única.  
Quedan derogadas las siguientes normas:
a) El Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre Organización y Funcionamiento del 

Registro de Entidades Religiosas.
b) El artículo 5 del Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se 

aprueban determinadas normas procedimentales en materia de Justicia e Interior.
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c) La Orden de 11 de mayo de 1984 sobre publicidad del Registro de Entidades 
Religiosas.

Disposición final primera.  Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª que 

atribuye al Estado la competencia sobre la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes constitucionales.

Disposición final segunda.  Normativa supletoria.
Lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se aplicará con 
carácter supletorio respecto de los procedimientos regulados en este real decreto.

Disposición final tercera.  Gastos de organización y funcionamiento.
Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades 

presupuestarias y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de otros gastos de 
personal.

Disposición final cuarta.  Aplicación y desarrollo del real decreto.
Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones precisas para la 

aplicación y desarrollo de este real decreto.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín 

Oficial de Estado».
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§ 60

Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la 
Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 

en la Ciudad del Vaticano. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 300, de 15 de diciembre de 1979

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1979-29489

[ . . . ]
Artículo I.  

1) El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión 
apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en 
especial las de culto, jurisdicción y magisterio.

2) La Iglesia puede organizarse libremente. En particular, puede crear, modificar o 
suprimir Diócesis, Parroquias y otras circunscripciones territoriales, que gozarán de 
personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos 
competentes del Estado.

La Iglesia puede asimismo erigir, aprobar y suprimir Órdenes, Congregaciones 
Religiosas, otros Institutos de vida consagrada y otras Instituciones y Entidades 
Eclesiásticas.

Ninguna parte del territorio español dependerá de Obispo cuya sede se encuentre en 
territorio sometido a la soberanía de otro Estado, y ninguna Diócesis o circunscripción 
territorial española comprenderá zonas de territorio sujeto a soberanía extranjera.

El Principado de Andorra continuará perteneciendo a la Diócesis de Urgel.
3) El Estado reconoce la personalidad jurídica civil de la Conferencia Episcopal 

Española, de conformidad con los Estatutos aprobados por la Santa Sede.
4) El Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar de las 

Órdenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus provincias y 
sus casas, y de las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que gocen de 
ella en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

Las Órdenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus 
provincias y sus casas que, estando erigidas canónicamente en esta fecha, no gocen de 
personalidad jurídica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro, adquirirán la 
personalidad jurídica civil mediante la inscripción en el correspondiente Registro del Estado, 
la cual se practicará en virtud de documento auténtico en el que conste la erección, fines, 
datos de identificación, órganos representativos, régimen de funcionamiento y facultades de 
dichos órganos. A los efectos de determinar la extensión y límite de su capacidad de obrar, y 
por tanto, de disponer de sus bienes, se estará a lo que disponga la legislación canónica, 
que actuará en este caso como derecho estatutario.
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Las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que, estando erigidas 
canónicamente en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, no gocen de 
personalidad jurídica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro por la competente 
autoridad eclesiástica, podrán adquirir la personalidad jurídica civil con sujeción a lo 
dispuesto en el ordenamiento del Estado, mediante la inscripción en el correspondiente 
Registro en virtud de documento auténtico en el que consten la erección, fines, datos de 
identificación, órganos representativos, régimen de funcionamiento y facultades de dichos 
órganos.

5) Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes.No 
podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de su 
expropiación forzosa será antes oída la autoridad eclesiástica competente.

6) El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás 
documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, 
a las Curias de los superiores mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las 
parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas.

[ . . . ]
Artículo IV.  

1) El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los 
ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y 
centros similares, tanto privados como públicos.

2) El régimen de asistencia religiosa católica y la actividad pastoral de los centros 
mencionados que sean de carácter público serán regulados de común acuerdo entre las 
competentes autoridades de la Iglesia y del Estado. En todo caso, quedará salvaguardado el 
derecho a la libertad religiosa de las personas y el debido respeto a sus principios religiosos 
y éticos.

[ . . . ]
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§ 61

Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la 
Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en Ciudad del 

Vaticano el 3 de enero de 1979. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 300, de 15 de diciembre de 1979

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1979-29490

[ . . . ]

[ . . . ]
Artículo IV.  

1. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras 
circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de 
vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a las siguientes exenciones:

A) Exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los siguientes 
inmuebles:

1) Los templos y capillas destinados al culto y, asimismo, sus dependencias o edificios y 
locales anejos destinados a la actividad pastoral.

2) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura de 
almas.

3) Los locales destinados a oficinas de la Curia diocesana y a oficinas parroquiales.
4) Los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las 

Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas 
eclesiásticas.

5) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las Órdenes, 
Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada.

B) Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y 
sobre el patrimonio.

Esta exención no alcanzará a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de 
explotaciones económicas, ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle 
cedido, ni a las ganancias de capital, ni tampoco a los rendimientos sometidos a retención en 
la fuente por impuestos sobre la renta.

C) Exención total de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones 
Patrimoniales siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la 
sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad.
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D) Exención de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, en tanto 
recaigan estos tributos sobre los bienes enumerados en la letra A) de este articulo.

2. Las cantidades donadas a los entes eclesiásticos enumerados en este artículo y 
destinadas a los fines expresados en el apartado C) darán derecho a las mismas 
deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que las cantidades 
entregadas a entidades clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública.

Artículo V.  
Las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas entre las enumeradas en el 

articulo IV de este Acuerdo y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, 
médicas u hospitalarias, o de asistencia social tendrán derecho a los beneficios fiscales que 
el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español prevé para las entidades sin fin de 
lucro y, en todo caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas.

[ . . . ]
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§ 62

Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo 
de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 272, de 12 de noviembre de 1992

Última modificación: 3 de julio de 2015
Referencia: BOE-A-1992-24853

[ . . . ]
Artículo 1.  

1. Los derechos y obligaciones que se deriven de la Ley por la que se apruebe el 
presente Acuerdo serán de aplicación a las Iglesias que, figurando inscritas en el Registro de 
Entidades Religiosas, formen parte o se incorporen posteriormente a la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España, mientras su pertenencia a la misma figure 
inscrita en el mencionado Registro.

2. La incorporación de las Iglesias a la Federación, a los efectos de su constancia en el 
mencionado Registro, se acreditará mediante certificación expedida por la Comisión 
Permanente de la FEREDE, firmada por su Secretario ejecutivo con la conformidad del 
Presidente. La anotación de su baja o exclusión se practicará a instancia de la Iglesia 
afectada o de la Comisión Permanente de la FEREDE.

3. La certificación de fines religiosos, que exige el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, 
para la inscripción de las entidades asociativas religiosas que se constituyan como tales de 
acuerdo con el ordenamiento de las Iglesias evangélicas, podrá ser expedida por la 
Comisión Permanente de la FEREDE.

[ . . . ]
Artículo 11.  

1. Las Iglesias pertenecientes a la FEREDE pueden recabar libremente de sus fieles 
prestaciones, organizar colectas públicas y recibir ofrendas y liberalidades de uso.

2. Tendrán la consideración de operaciones no sujetas a tributo alguno:
a) Además de los conceptos mencionados en el número 1 de este artículo, la entrega de 

publicaciones, instrucciones y boletines pastorales internos, realizada directamente a sus 
miembros por las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, siempre que la misma sea gratuita.

b) La actividad de enseñanza de Teología en seminarios de las Iglesias pertenecientes a 
la FEREDE, destinados a la formación de ministros de culto y que impartan exclusivamente 
enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas.
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3. Las Iglesias pertenecientes a la FEREDE estarán exentas.
A) Del impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las contribuciones especiales que, en su 

caso, correspondan, por los siguientes bienes inmuebles de su propiedad:
a) Los lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos, destinados al 

culto o a la asistencia religiosa y a la residencia de pastores evangélicos.
b) Los locales destinados a oficinas de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE.
c) Los seminarios destinados a la formación de ministros de culto, cuando impartan 

únicamente enseñanzas propias de las disciplinas eclesiásticas.
B) El Impuesto sobre Sociedades, en los términos previstos en los números dos y tres 

del artículo 5 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, reguladora de aquél.
Asimismo, estarán exentos del Impuesto sobre Sociedades los incrementos de 

patrimonios a título gratuito que obtengan las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, siempre 
que los bienes y derechos adquiridos se destinen al culto o al ejercicio de la caridad.

C) Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
siempre que los respectivos bienes o derechos adquiridos se destinen al culto o al ejercicio 
de la caridad, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, y su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre, en orden a los requisitos y 
procedimientos para el disfrute de esta exención.

4. Sin perjuicio de lo previsto en los números anteriores, las Iglesias pertenecientes a la 
FEREDE tendrán derecho a los demás beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico 
tributario del Estado español prevea en cada momento para las entidades sin fin de lucro y, 
en todo caso, a los que se concedan a las entidades benéficas privadas.

5. Las asociaciones y entidades creadas y gestionadas por las Iglesias pertenecientes a 
la FEREDE y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas y 
hospitalarias o de asistencia social, tendrán derecho a los beneficios fiscales que el 
ordenamiento jurídico-tributario del Estado prevea en cada momento para las entidades sin 
fin de lucro y, en todo caso, a los que se concedan a las entidades benéficas privadas.

6. La normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas regulará el 
tratamiento tributario aplicable a los donativos que se realicen a las Iglesias pertenecientes a 
la FEREDE, con las deducciones que, en su caso, pudieran establecerse.

[ . . . ]
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§ 63

Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo 
de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades 

Israelitas de España. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 272, de 12 de noviembre de 1992

Última modificación: 3 de julio de 2015
Referencia: BOE-A-1992-24854

[ . . . ]
Artículo 1.  

1. Los derechos y obligaciones que se deriven de la Ley por la que se apruebe el 
presente Acuerdo serán de aplicación a las Comunidades Israelitas que, figurando inscritas 
en el Registro de Entidades Religiosas, formen parte o posteriormente se incorporen a la 
Federación de Comunidades Israelitas de España, mientras su pertenencia a la misma figure 
inscrita en el mencionado Registro.

2. La incorporación de las Comunidades a la Federación, a los efectos de su constancia 
en el mencionado Registro, se acreditará mediante certificación expedida por la Secretaría 
General de la Federación de Comunidades Israelitas de España, firmada por un 
Vicesecretario de la misma con la conformidad del Secretario. La anotación en el Registro de 
su baja o exclusión se practicará a instancia de la Comunidad afectada o de la Secretaría 
General de la referida Federación.

3. La certificación de fines religiosas, que exige el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, 
para la inscripción de las entidades asociativas religiosas que se constituyan como tales, de 
acuerdo al ordenamiento de las Comunidades Israelitas, podrá ser expedida por la 
Secretaría General de la Federación de Comunidades Israelitas de España.

[ . . . ]
Artículo 11.  

1. Las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas pueden 
recabar libremente de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir ofrendas 
y liberalidades de uso.

2. Tendrán la consideración de operaciones no sujetas a tributo alguno:
a) Además de los conceptos mencionados en el número 1 de este artículo, la entrega de 

publicaciones de carácter religioso, realizada directamente a sus miembros por las 
Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas, siempre que sea 
gratuita.
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b) La actividad de enseñanza religiosa en centros de formación de las Comunidades 
pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas destinadas a la formación de 
ministros de culto y a impartir exclusivamente enseñanzas propias de formación rabínica.

3. Las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas estarán 
exentas:

A) Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las contribuciones especiales que, en su 
caso, correspondan, por los siguientes bienes inmuebles de su propiedad.

a) Los lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos, destinados al 
culto o a la asistencia religiosa.

b) Los locales destinados a oficinas de las Comunidades pertenecientes a la Federación 
de Comunidades Israelitas.

c) Los centros destinados a la formación de ministros de culto, cuando impartan 
unicamente enseñanzas propias de su misión rabínica.

B) Del Impuesto sobre Sociedades, en los términos previstos en los números dos y tres 
del artículo 5 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, reguladora de aquél.

Asimismo, estarán exentos del Impuesto sobre Sociedades los incrementos de 
patrimonio a título gratuito que obtengan las Comunidades pertenecientes a la Federación de 
Comunidades Israelitas, siempre que los bienes y derechos adquiridos se destinen a 
actividades religiosas y asistenciales.

C) Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
siempre que los respectivos bienes o derechos adquiridos se destinen a actividades 
religiosas y asistenciales, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, y su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre, en orden a los 
requisitos y procedimientos para el disfrute de esta exención.

4. Sin perjuicio de lo previsto en los números anteriores, las Comunidades 
pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas tendrán derecho a los demás 
beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico tributario del Estado español prevea en cada 
momento para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, a los que se concedan a las 
entidades benéficas privadas.

5. Las asociaciones y entidades creadas y gestionadas por las Comunidades 
pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas y que se dediquen a actividades 
religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social, tendrán 
derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado prevea en 
cada momento para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, a los que se concedan a 
las entidades benéficas privadas.

6. La normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas regulará el 
tratamiento tributario aplicable a los donativos que se realicen a las Comunidades 
pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas, con las deducciones que, en su 
caso, pudieran establecerse.

[ . . . ]
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§ 64

Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo 
de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. 

[Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 272, de 12 de noviembre de 1992

Última modificación: 3 de julio de 2015
Referencia: BOE-A-1992-24855

[ . . . ]
Artículo 1.  

1. Los derechos y obligaciones que se deriven de la Ley por la que se apruebe el 
presente Acuerdo serán de aplicación a las Comunidades Islámicas inscritas en el Registro 
de Entidades Religiosas, que formen parte o posteriormente se incorporen a la «Comisión 
Islámica de España» o a alguna de las Federaciones Islámicas inscritas integradas en dicha 
Comisión, mientras su pertenencia a las mismas figure inscrita en dicho Registro.

2. La incorporación de las Comunidades y Federaciones islámicas a la «Comisión 
Islámica de España», a los efectos de su constancia en el Registro de Entidades Religiosas, 
se acreditará mediante certificación expedida por los representantes legales 
correspondientes, con la conformidad de la referida Comisión. La anotación en el Registro de 
su baja o exclusión se practicará a instancia de la entidad interesada o de la «Comisión 
Islámica de España».

3. La certificación de fines religiosos que exige el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, 
para la inscripción de las entidades asociativas religiosas que se constituyan como tales, de 
acuerdo al ordenamiento de las Comunidades Islámicas, podrá ser expedida por la 
Federación a que pertenezcan, con la conformidad de la «Comisión Islámica de España», o 
por ésta si no formaran parte de ninguna Federación.

[ . . . ]
Artículo 11.  

1. La «Comisión Islámica de España» y las Comunidades que la integran pueden 
recabar libremente de sus miembros prestaciones, organizar colectas públicas y recibir 
ofrendas y liberalidades de uso.

2. Además de los conceptos indicados en el número anterior, tendrán la consideración de 
operaciones no sujetas a tributo alguno:
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a) La entrega gratuita de publicaciones, instrucciones y boletines internos, de carácter 
religioso islámico, realizada directamente a sus miembros por las Comunidades 
pertenecientes a la «Comisión Islámica de España».

b) La actividad de enseñanza religiosa islámica en los centros de la «Comisión Islámica 
de España», así como de sus Comunidades miembros, destinada a la formación de Imames 
y de dirigentes religiosos islámicos.

3. La «Comisión Islámica de España», así como sus Comunidades miembros, estarán 
exentas:

A) Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las contribuciones especiales que, en su 
caso, correspondan por los siguientes bienes inmuebles de su propiedad:

a) Las Mezquitas o lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos, 
destinados al culto, asistencia religiosa islámica, residencia de Imames y dirigentes 
religiosos islámicos.

b) Los locales destinados a oficinas de las Comunidades pertenecientes a la Comisión 
Islámica de España.

c) Los centros destinados únicamente a la formación de Imames y dirigentes religiosos 
islámicos.

B) Del Impuesto sobre Sociedades, en los términos previstos en los números dos y tres 
del artículo 5 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, reguladora de aquél.

Del Impuesto sobre Sociedades que grava los incrementos de patrimonio obtenidos a 
título gratuito, siempre que los bienes y derechos adquiridos se destinen a actividades 
religiosas islámicas o asistenciales.

C) Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
siempre que los respectivos bienes o derechos adquiridos se destinen a actividades 
religiosas o asistenciales, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, y su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre, en orden a los 
requisitos y procedimientos para el disfrute de esta exención.

4. Sin perjuicio de lo previsto en los números anteriores, la «Comisión Islámica de 
España», así como sus Comunidades miembros y las asociaciones y entidades creadas y 
gestionadas por las mismas que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, 
médicas u hospitalarias o de asistencia social, tendrán derecho a los beneficios fiscales que 
el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español prevea en cada momento para las 
entidades sin fin de lucro y, en todo caso, a los que se concedan a las entidades benéficas 
privadas.

5. La legislación fiscal regulará el tratamiento tributario aplicable a los donativos que se 
realicen a las Comunidades pertenecientes a la «Comisión Islámica de España», con las 
deducciones que, en su caso, pudieran establecerse.

[ . . . ]
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§ 65

Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones 
deportivas españolas

Ministerio de Educación y Ciencia
«BOE» núm. 312, de 30 de diciembre de 1991

Última modificación: 1 de mayo de 2015
Referencia: BOE-A-1991-30862

Este Real Decreto pasa a denominarse "Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones 
Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas", según establece el art. 1 del Real Decreto 
1252/1999, de 16 de julio. Ref. BOE-A-1999-15687

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, cuyo objetivo fundamental es regular el 
marco jurídico en que debe desenvolverse la práctica deportiva en el ámbito del Estado, 
presta una atención específica a las Federaciones deportivas españolas, configurándolas 
como Asociaciones de naturaleza jurídico-privada al tiempo que les atribuye por primera vez, 
y explícitamente, el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo, es en esta 
última dimensión en la que se sustentan las diferentes reglas de tutela y control que la 
Administración del Estado puede ejercer sobre las Federaciones y que la Ley establece, de 
forma general en su capítulo III, del título III con absoluto respeto de los principios de 
autoorganización que resultan compatibles con la vigilancia y protección de los intereses 
públicos en presencia.

La propia Ley remite al desarrollo reglamentario la concreción de aquellos aspectos que 
son necesarios para la determinación del nuevo modelo federativo, y que constituyen el 
objeto de la presente disposición.

Asimismo, por primera vez y como consecuencia del gran desarrollo alcanzado por el 
deporte profesional, la Ley reconoce a las Ligas profesionales como figuras jurídicas 
individualizadas, de naturaleza asociativa privada y que se han de constituir, 
obligatoriamente, en el seno de las estructuras federativas.

La constitución de estas Ligas, integradas exclusiva e imperativamente por todos los 
clubes que participen en competiciones oficiales de carácter profesional y la necesaria 
coordinación con la Federación deportiva en que se incardinan, coordinación que ha de 
presidir ineludiblemente las relaciones entre ambas Entidades son cuestiones que la Ley 
encomienda determinar por el cauce reglamentario.

La disposición final primera de la Ley autoriza al Gobierno para dictar, a propuesta del 
Ministro de Educación y Ciencia, las disposiciones necesarias para su desarrollo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, de acuerdo con el 
Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 
de diciembre de 1991,
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DISPONGO:

CAPÍTULO I
Normas generales

Sección 1.ª Régimen Jurídico

Artículo 1.  
1. Las Federaciones deportivas españolas son Entidades asociativas privadas, sin ánimo 

de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del de sus 
asociados.

Además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas de 
carácter administrativo, actuando en este caso, como agentes colaboradores de la 
Administración Pública.

2. Las Federaciones deportivas españolas están integradas por federaciones deportivas 
de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, ligas 
profesionales si las hubiere y otros colectivos interesados que promueven, practican o 
contribuyen al desarrollo del deporte.

Respecto de los otros colectivos interesados, los Estatutos federativos recogerán el 
régimen de su creación, reconocimiento y formalidades de su integración federativa.

3. El ámbito de actuación de las Federaciones deportivas españolas, en el desarrollo de 
las competencias que le son propias de defensa y promoción general del deporte federado 
de ámbito estatal, se extiende al conjunto del territorio nacional, y su organización territorial 
se ajustará a la del Estado en Comunidades Autónomas.

4. Las Federaciones deportivas españolas son Entidades de utilidad pública, lo que 
conlleva el reconocimiento de los beneficios que el ordenamiento jurídico otorga con carácter 
general a tales Entidades, y más específicamente a los reconocidos a las mismas en la Ley 
del Deporte.

5. Sólo podrá existir una Federación Española por cada modalidad deportiva, salvo las 
polideportivas de ámbito estatal, dedicadas al desarrollo y organización de la práctica 
acumulativa de diferentes modalidades deportivas, en la que se integran los deportistas con 
minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales y mixtas y que son las siguientes:

Federación Española de Minusválidos físicos.
Federación Española de Minusválidos psíquicos.
Federación Española de Minusválidos sensoriales (invidentes).
Federación Española de Paralíticos cerebrales.
Federación Española de Sordos.
Cualquier otra que pueda crearse, teniendo en cuenta los criterios internacionales sobre 

la materia, previa autorización de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Estas Federaciones podrán constituir una confederación de ámbito nacional que 

coordinará las actividades comunes a las mismas. Sus Estatutos serán aprobados por la 
Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

Artículo 2.  
Las Federaciones deportivas españolas se rigen por lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 

15 de octubre, del Deporte, por el presente Real Decreto y disposiciones que les sean 
aplicables y por sus Estatutos y Reglamentos que, respetando las normas anteriores, sean 
debidamente aprobados.

Sección 2.ª Funciones

Artículo 3.  
1. Las Federaciones deportivas españolas, además de sus actividades propias de 

gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades 
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deportivas que corresponden a cada una de sus modalidades deportivas, ejercen bajo la 
coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, las siguientes funciones públicas de 
carácter administrativo:

a) Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones oficiales de ámbito 
estatal.

A estos efectos, la organización de tales competiciones se entiende referida a la 
regulación del marco general de las mismas, según se establezca en la normativa federativa 
correspondiente.

b) Actuar en coordinación con las Federaciones de ámbito autonómico para la promoción 
general de sus modalidades deportivas en todo el territorio nacional.

c) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las Federaciones de 
ámbito autonómico, los planes de preparación de los deportistas de alto nivel en sus 
respectivas modalidades deportivas, así como participar en la elaboración de las listas 
anuales de los mismos.

d) Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en la 
formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de 
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.

e) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se 
celebren en el territorio del Estado.

f) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos establecidos en la Ley del 
Deporte, sus específicas disposiciones de desarrollo y sus Estatutos y reglamentos.

g) Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las Asociaciones y Entidades 
deportivas en las condiciones que fije el Consejo Superior de Deportes.

h) Ejecutar en su caso, las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva.
2. Las Federaciones deportivas españolas, desempeñan respecto de sus asociados, las 

funciones de tutela, control y supervisión que les reconoce el ordenamiento jurídico 
deportivo.

3. Los actos realizados por las Federaciones deportivas españolas en el ejercicio de las 
funciones públicas de carácter administrativo, son susceptibles de recurso ante el Consejo 
Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotan la vía administrativa.

Téngase en cuenta que el Comité de Disciplina Deportiva queda suprimido y que todas sus 
funciones pasan a corresponder al Tribunal Administrativo del Deporte, según se establece en 
la disposición adicional 4 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20, de junio. Ref. BOE-A-2013-6732.

Artículo 4.  
Para la calificación de competiciones oficiales de ámbito estatal las Federaciones 

deportivas españolas, deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
Nivel técnico de la competición.
Importancia de la misma en el contexto deportivo nacional.
Capacidad y experiencia organizativa de la Entidad promotora.
Tradición de la competición.
Transcendencia de los resultados a efectos de participación en competiciones 

internacionales.
Las competiciones oficiales de ámbito estatal deberán estar abiertas a los deportistas y 

clubes deportivos de las Comunidades Autónomas, no contemplándose discriminaciones de 
ningún tipo, a excepción de las derivadas de las condiciones técnicas de naturaleza 
deportiva.

Los deportistas participantes deberán estar en posesión de una licencia deportiva que 
habilite para tal participación.
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Sección 3.ª Representación internacional

Artículo 5.  
1. Las Federaciones deportivas españolas ostentarán la representación de España en 

las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter internacional celebradas 
fuera y dentro del territorio español. A estos efectos, será competencia de cada Federación 
la elección de los deportistas que han de integrar las selecciones nacionales.

2. Para organizar, solicitar o comprometer este tipo de actividades o competiciones, las 
Federaciones deportivas españolas deberán obtener autorización del Consejo Superior de 
Deportes, estándose, en cuanto al régimen de la misma, a la ordenación sobre actividades y 
representaciones deportivas internacionales.

Sección 4.ª Integración y representatividad de las Federaciones autonómicas

Artículo 6.  
1. Para la participación de sus miembros en actividades o competiciones deportivas 

oficiales de ámbito estatal o internacional, las Federaciones deportivas de ámbito 
autonómico deberán integrarse en las Federaciones deportivas españolas correspondientes.

2. Los Estatutos de las Federaciones deportivas españolas incluirán los sistemas de 
integración y representatividad de las Federaciones deportivas de ámbito autonómico, 
respetando las siguientes reglas:

a) Las Federaciones deportivas de ámbito autonómico conservarán su personalidad 
jurídica, su patrimonio propio y diferenciado, su presupuesto y su régimen jurídico particular.

b) Los Presidentes de las federaciones de ámbito autonómico formarán parte de las 
Asambleas generales de las Federaciones deportivas españolas, ostentando la 
representación de aquéllas. En todo caso, sólo existirá un representante por cada 
Federación de ámbito autonómico.

c) El régimen disciplinario deportivo, cuando se trate de competiciones oficiales de 
ámbito estatal, será, en todo caso, el previsto en los Estatutos y Reglamentos de la 
Federación deportiva española, con independencia del régimen disciplinario deportivo 
contenido en las disposiciones vigentes en los respectivos ámbitos autonómicos.

d) Las Federaciones deportivas de ámbito autonómico, integradas en las Federaciones 
deportivas españolas correspondientes, ostentarán la representación de éstas en la 
respectiva Comunidad Autónoma.

No podrá existir Delegación territorial de la Federación deportiva española en el ámbito 
territorial autonómico cuando la Federación deportiva de ámbito autonómico se halle 
integrada en aquélla.

3. Cuando en una Comunidad Autónoma no exista federación deportiva autonómica o no 
se hubiese integrado en la Federación deportiva española correspondiente, esta última 
podrá establecer en dicha Comunidad, en coordinación con la Administración deportiva de la 
misma, una Unidad o Delegación territorial, respetando, en todo caso, la organización 
autonómica del Estado.

Los representantes de estas Unidades o Delegaciones territoriales serán elegidos en 
dicha Comunidad según criterios democráticos y representativos. Tales criterios deberán 
recogerse en los Estatutos de las Federaciones deportivas españolas correspondientes.

Sección 5.ª Licencias

Artículo 7.  
1. Para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 

estatal será preciso estar en posesión de una licencia expedida por la correspondiente 
Federación deportiva española, según las siguientes condiciones mínimas:

Uniformidad de condiciones económicas para cada modalidad deportiva, en similar 
estamento y categoría, cuya cuantía será fijada por las respectivas Asambleas. Los ingresos 
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producidos por estos conceptos irán dirigidos prioritariamente a financiar la estructura y 
funcionamiento de la Federación.

Uniformidad de contenido y datos expresados en función de las distintas categorías 
deportivas.

Para la participación en competiciones de carácter profesional, las licencias deberán ser 
visadas, previamente a su expedición, por la Liga Profesional correspondiente.

Las Federaciones deportivas españolas expedirán las licencias solicitadas en el plazo de 
quince días desde su solicitud, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 
deportivos establecidos para su expedición, en sus Estatutos o Reglamentos.

La no expedición injustificada de las licencias en el plazo señalado comportará para la 
Federación Española la correspondiente responsabilidad disciplinaria conforme a lo previsto 
en el ordenamiento jurídico deportivo.

2. Las licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico habilitarán para 
dicha participación cuando éstas se hallen integradas en las correspondientes Federaciones 
deportivas españolas, se expidan dentro de las condiciones mínimas de carácter económico 
y formal que fijen éstas, y comuniquen su expedición a las mismas.

A estos efectos, la habilitación se producirá una vez que la Federación de ámbito 
autonómico abone a la Federación Española la correspondiente cuota económica en los 
plazos que se fijen en las normas reglamentarias de ésta.

Las licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo 
previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la participación en actividades o 
competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos 
correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado.

Dichas licencias reflejarán tres conceptos económicos:
Seguro obligatorio a que se refiere el artículo 59.2 de la Ley del Deporte.
Cuota correspondiente a la Federación deportiva española.
Cuota para la Federación deportiva de ámbito autonómico.
Las cuotas para la Federación deportiva española serán de igual montante económico 

para cada modalidad deportiva, estamento y categoría, y serán fijadas por la Asamblea de la 
Federación española correspondiente.

CAPÍTULO II
Constitución de las Federaciones deportivas españolas

Sección 1.ª Creación y constitución

Artículo 8.  
1. Para la autorización o denegación de la constitución de una Federación Deportiva 

Española se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Existencia de la correspondiente Federación internacional, reconocida por el Comité 

Olímpico Internacional, y con suficiente implantación en el entorno europeo y mundial.
El interés deportivo nacional o internacional de la modalidad.
La existencia de competiciones de ámbito internacional con un número significativo de 

participantes en las mismas y convocatorias celebradas.
La implantación real de la modalidad deportiva en el país, así como su extensión, es 

decir, el número de practicantes existentes en España y su distribución en el territorio 
nacional.

El reconocimiento previo por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes de 
la modalidad de que se trate.

La viabilidad económica de la nueva Federación.
En el caso de que la constitución de una nueva Federación deportiva española provenga 

de la segregación de otra federación preexistente, se solicitará informe de la misma, a los 
efectos de lo previsto en el presente apartado.

2. La creación y constitución de una Federación deportiva española requerirá que los 
promotores constituidos en junta gestora presenten la siguiente documentación:
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a) Otorgamiento ante Notario del acta fundacional, suscrita por los promotores, que 
deberán ser, como mínimo, 65 clubes deportivos, radicados por lo menos, en seis 
Comunidades Autónomas, o por nueve Federaciones de ámbito autonómico.

Para ello se aportará certificado del club o asociación deportiva en el que se haga 
constar que la Asamblea general del club autoriza a su Presidente para fomar parte de la 
junta gestora de la Federación Deportiva española de la modalidad que se pretende crear.

No obstante lo previsto anteriormente, para la constitución de alguna de las 
Federaciones deportivas de deportistas minusválidos a que se refiere el artículo 1.5 del 
presente Real Decreto, el número mínimo de clubes deportivos que deban suscribir el acta 
fundacional será fijado por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

b) Documentación acreditativa de que se cuenta con el apoyo de, al menos, el 50 por 
100 de los clubes de tal modalidad, inscritos en los correspondientes Registros deportivos 
autonómicos. A estos efectos sólo se computarán los clubes inscritos en las Federaciones 
de ámbito autonómico que manifiesten, por cualquier medio válido admitido en derecho, su 
voluntad de integrarse, para el caso de que se constituya la Federación deportiva española 
de que se trate.

c) Proyecto de Estatutos que contemplen la posibilidad de integrarse, una vez 
constituida, de todas aquellas personas físicas o entidades a que se refiere el artículo 1 del 
presente Real Decreto.

d) Acuerdo de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes autorizando la 
constitución e inscripción de la Federación, ponderando los criterios expresados en el 
apartado anterior, verificando el cumplimiento de las anteriores condiciones y aprobando los 
Estatutos.

e) Inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de 
Deportes.

La inscripción autorizada por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes 
tendrá carácter provisional durante el plazo de dos años. Transcurrido dicho plazo, la 
Comisión Directiva autorizará la constitución e inscripción definitiva o revocará la 
autorización. En este último caso, la resolución será adecuadamente motivada.

Sección 2.ª Inscripción de las Federaciones deportivas españolas en 
Federaciones internacionales

Artículo 9.  
1. Las Federaciones deportivas españolas, se inscribirán en su caso, en las 

correspondientes Federaciones deportivas internacionales, con la autorización expresa de la 
Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

2. Presentada la solicitud de autorización en el Consejo Superior de Deportes, la 
Comisión Directiva del mismo resolverá sobre la misma.

Sección 3.ª Revocación y Extinción de las Federaciones deportivas españolas

Artículo 10.  
1. En el caso de que desaparecieran las condiciones o motivaciones que dieron lugar al 

reconocimiento de una Federación deportiva española o la Comisión Directiva del Consejo 
Superior de Deportes estimase el incumplimiento de los objetivos para los que fue creada, se 
incoará un procedimiento para la revocación del reconocimiento inicial. En la instrucción del 
mismo será oída la Federación afectada y, en su caso, las Federaciones de ámbito 
autonómico integradas en ella.

2. El procedimiento se iniciará por acuerdo del órgano competente de oficio o a solicitud 
de la Asamblea de la propia Federación o a requerimiento del Comité de Disciplina Deportiva 
o por denuncia motivada.

3. El procedimiento de revocación se ajustará a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas específicas deportivas.
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4. La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes resolverá motivadamente 
sobre tal revocación. Contra dicha resolución podrán interponerse los recursos 
administrativos procedentes.

Téngase en cuenta que el Comité de Disciplina Deportiva queda suprimido y que todas sus 
funciones pasan a corresponder al Tribunal Administrativo del Deporte, según se establece en 
la disposición adicional 4 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20, de junio. Ref. BOE-A-2013-6732.

Artículo 11.  
Las Federaciones deportivas españolas se extinguen por las siguientes causas:
a) Por las previstas en sus propios Estatutos.
b) Por la revocación de su reconocimiento.
c) Por resolución judicial.
d) Por integración en otras Federaciones.
e) Por la no ratificación a los dos años de su inscripción.
f) Por las demás causas previstas en el ordenamiento jurídico general.

CAPÍTULO III
Estatutos

Artículo 12.  
1. Las Federaciones deportivas españolas, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 

del Deporte, y del presente Real Decreto, regularán su estructura interna y funcionamiento, 
ajustándose a principios democráticos y representativos.

2. Los Estatutos de las Federaciones deportivas españolas deberán regular 
obligatoriamente los siguientes aspectos:

a) Denominación, objeto asociativo y modalidad o modalidades deportivas a cuya 
promoción y desarrollo atienda.

b) Competencias propias y delegadas.
c) Domicilio y otros locales e instalaciones.
d) Estamentos integrados en ellas.
e) Estructura orgánica general, con expresión concreta de los órganos de gobierno, 

representación, administración y control.
f) Organización territorial, que se ajustará a la del Estado en Comunidades Autónomas.
g) Especificación de los sistemas de integración de Federaciones de ámbito autonómico.
h) Derechos y deberes básicos de sus miembros.
i) Sistema de responsabilidad de los titulares y miembros de los diferentes órganos de la 

Federación.
j) Sistema de elección y cese de los titulares de los órganos federativos de gobierno y 

representación garantizando su provisión mediante sufragio libre, igual directo y secreto. En 
todo caso se recogerá el número de mandatos que pueda ostentar el Presidente de la 
Federación Deportiva Española y el sistema para presentar la moción de censura contra el 
mismo.

k) Régimen de funcionamiento en general y, en particular, adopción de acuerdos de sus 
órganos colegiados.

l) Régimen económico-financiero y patrimonial que deberá precisar el carácter, 
procedencia, administración y destino de sus recursos.

m) Régimen documental de la Federación, incluyendo los sistemas y causas de 
información o examen de los libros federativos.

n) Régimen disciplinario federativo.
ñ) Causas de extinción y disolución.
o) Procedimiento para la aprobación y reforma de sus Estatutos y Reglamentos.
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p) En su caso, reglas específicas y fórmulas para la conciliación extrajudicial en el 
deporte.

3. Los Estatutos de las Federaciones deportivas españolas y sus modificaciones, una 
vez aprobados por la La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes se publicarán 
en el «Boletín Oficial del Estado», y se inscribirán en el Registro de Asociaciones Deportivas 
correspondiente.

CAPÍTULO IV
Órganos de gobierno y representación

Artículo 13.  
1. Son órganos de gobierno y representación, necesariamente, la Asamblea General y el 

Presidente.
2. Los Estatutos podrán prever como órganos complementarios de los de gobierno y 

representación la Junta Directiva, el Secretario de la Federación y el Gerente, asistiendo al 
Presidente. En el seno de la Asamblea General se constituirá una Comisión Delegada, de 
asistencia a la misma.

3. Serán órganos electivos el Presidente, la Asamblea General y su Comisión Delegada. 
Los demás órganos serán designados y revocados libremente por el Presidente.

Artículo 14.  
1. La consideración de electores y elegibles para los órganos de gobierno y 

representación se reconoce a:
a) Los deportistas mayores de edad para ser elegibles y no menores de dieciséis años 

para ser electores, que tengan licencia en vigor, expedida a través de la Federación 
autonómica en la que esté inscrito su club, o excepcionalmente según su residencia habitual, 
para el caso de aquellas Federaciones en las que la expedición no se produzca por ese 
sistema, homologada por la Federación deportiva española, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 7, en el momento de la convocatoria de las elecciones, y la hayan tenido durante la 
temporada deportiva anterior, siempre que hayan participado en competiciones y actividades 
de la respectiva modalidad deportiva de carácter oficial y ámbito estatal, salvo causa de 
lesión, debidamente acreditada. En aquellas modalidades donde no exista competición o 
actividad de dicho carácter, bastará la posesión de la licencia estatal y los requisitos de 
edad.

b) Los clubes deportivos inscritos en la Federación correspondiente a su domicilio social, 
en las mismas circunstancias que las señaladas en el párrafo anterior.

c) Los técnicos, jueces y árbitros, y otros colectivos interesados, asimismo, en similares 
circunstancias a las señaladas en el precitado párrafo a).

2. La pérdida de la consideración de elector y elegible se producirá en el mismo 
momento en que se dejen de cumplir los requisitos acreditativos de tal condición, 
establecidos en el apartado anterior.

3. Los procesos electorales para la elección de los citados órganos podrán efectuarse 
cuando corresponda, a través de las estructuras federativas autonómicas.

La circunscripción electoral para clubes y deportistas será la autonómica o estatal, según 
la dimensión de la Federación, y se determinará reglamentariamente. Para técnicos, jueces y 
árbitros, y otros colectivos interesados, la circunscripción será estatal, no pudiendo 
sobrepasar en su representación la proporción que les corresponda en el censo electoral.

El desarrollo de los procesos electorales se regulará reglamentariamente.

Artículo 15.  
1. La Asamblea general es el órgano superior de las Federaciones deportivas españolas, 

en el que podrán estar representadas las personas físicas y entidades a que se refiere el 
artículo 1 del presente Real Decreto. Sus miembros serán elegidos cada cuatro años, 
coincidiendo con los años de juegos olímpicos de verano, por sufragio libre y secreto, igual y 
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directo, entre y por los componentes de cada estamento de la modalidad deportiva 
correspondiente, y de acuerdo con las clasificaciones y en la proporción que establezcan las 
disposiciones complementarias de este Real Decreto, en razón de las peculiaridades que 
identifican a cada Federación.

En las Federaciones donde existiera más de una modalidad deportiva, el porcentaje de 
representación será fijado en los Reglamentos electorales, de acuerdo con los criterios que 
se establezcan en las disposiciones de desarrollo del presente Real Decreto.

2. La Asamblea general se podrá reunir en Pleno o en Comisión Delegada.
La Comisión Delegada será elegida por la Asamblea General, a quien corresponde, 

asimismo, su renovación, en la forma que reglamentariamente se determine.
3. Corresponde a la Asamblea General, en reunión plenaria, con carácter necesario e 

independientemente de lo asignado en los Estatutos:
a) La aprobación del presupuesto anual y su liquidación.
b) La aprobación del calendario deportivo que deberá especificar las competiciones y 

actividades oficiales de ámbito estatal. En las Federaciones deportivas españolas donde 
exista liga profesional se estará a lo dispuesto en el artículo 28 y disposición adicional 
segunda del presente Real Decreto.

c) La aprobación y modificación de sus Estatutos.
d) La elección y cese del Presidente.
4. La Asamblea General se reunirá una vez al año, en sesión plenaria, para los fines de 

su competencia. Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y podrán ser 
convocadas a iniciativa del Presidente, la Comisión Delegada, por mayoría, o un número de 
miembros de la Asamblea no inferior al 20 por 100.

El número máximo de miembros de la Asamblea General se fijará en las disposiciones 
que regulen la convocatoria de elecciones.

Las vacantes que se produzcan en la Asamblea General podrán ser cubiertas en la 
forma que reglamentariamente se determine.

5. A las sesiones de la Asamblea General podrán asistir, con voz pero sin voto, los 
Presidentes salientes del último mandato, así como, en su caso, los Presidentes de las ligas 
profesionales correspondientes.

Artículo 16.  
1. Corresponde a la Comisión Delegada de la Asamblea General, con independencia de 

lo que pueda serle asignado en los estatutos federativos:
a) La modificación del calendario deportivo.
b) La modificación de los presupuestos.
c) La aprobación y modificación de los Reglamentos.
Las modificaciones no podrán exceder de los límites y criterios que la propia Asamblea 

General establezca.
La propuesta sobre estos temas corresponde exclusivamente al Presidente de la 

Federación o a dos tercios de los miembros de la Comisión Delegada.
2. A la Comisión Delegada le corresponde, asimismo:
La elaboración de un informe previo a la aprobación de los presupuestos.
El seguimiento de la gestión deportiva y económica de la federación, mediante la 

elaboración de un informe anual a la Asamblea General, sobre la memoria de actividades y 
la liquidación del presupuesto.

3. Los miembros de la Comisión Delegada, que serán miembros de la Asamblea 
General, se elegirán cada cuatro años mediante sufragio, pudiendo sustituirse anualmente 
las vacantes que se produzcan.

La composición de la Comisión Delegada, con un número máximo de 15 miembros más 
el Presidente, será la siguiente:

Un tercio correspondiente a los Presidentes de las Federaciones de ámbito autonómico.
Esta representación se designará por y de entre los Presidentes de las mismas.
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Un tercio correspondiente a los clubes deportivos, designada esta representación por y 
de entre los mismos clubes, sin que los correspondientes a una misma Comunidad 
Autónoma puedan tener más del 50 por 100 de la representación.

Un tercio correspondiente al resto de los estamentos, en proporción a su representación 
en la Asamblea General y designados por y entre los diferentes estamentos en función de la 
modalidad deportiva y según criterios de la propia Federación.

La Comisión Delegada se reunirá, como mínimo, una vez cada cuatro meses a 
propuesta del Presidente, y su mandato coincidirá con el de la Asamblea General.

Artículo 17.  
1. El Presidente de la Federación española es el órgano ejecutivo de la misma. Ostenta 

su representación legal, convoca y preside los órganos de gobierno y representación, y 
ejecuta los acuerdos de los mismos.

2. El Presidente cesará en esta condición, con independencia de las causas que se 
prevean en los Estatutos, en los siguientes casos: finalización del período de su mandato, 
renuncia, cuando prospere una moción de censura, y con la presentación de su candidatura 
en el supuesto que ostente la Presidencia de la Comisión Gestora.

3. Será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años de los juegos olímpicos de 
verano, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, por los miembros de la Asamblea 
General. Los candidatos, que podrán no ser miembros de la Asamblea General, deberán ser 
presentados, como mínimo, por el 15 por 100 de los miembros de la Asamblea, y su elección 
se producirá por un sistema de doble vuelta, en el caso de que en una primera vuelta ningún 
candidato alcance la mayoría absoluta de los votos emitidos.

4. El Presidente de la Federación lo será también de la Asamblea General y de la 
Comisión Delegada, con voto de calidad en caso de empate en la adopción de los acuerdos 
de la Asamblea General plenaria y de la Comisión Delegada.

5. El cargo del Presidente de la Federación podrá ser remunerado, siempre que tal 
acuerdo, así como la cuantía de la remuneración sea aprobado por la mitad más uno de los 
miembros presentes en la Asamblea General. La remuneración bruta, incluidos los gastos 
sociales legalmente establecidos, no podrá ser satisfecha con cargo a las subvenciones 
públicas que reciba la Federación.

Asimismo, el Presidente de la Federación desempeñará su cargo según el régimen de 
dedicación e incompatibilidades que fijarán los respectivos Estatutos.

6. Los Estatutos de cada Federación deportiva española se pronunciarán, expresamente, 
sobre el sistema de reelección indefinida o limitada de sus Presidentes, con expresión, en 
este segundo supuesto, del número de posibles mandatos.

7. La remuneración del Presidente concluirá con el fin de su mandato no pudiendo 
extenderse tal remuneración más allá de la duración del mismo.

Artículo 18.  
1. En aquellas Federaciones deportivas españolas en que exista Junta Directiva, ésta se 

configura como el órgano colegiado de gestión de las mismas, siendo sus miembros 
designados y revocados libremente por el Presidente de la Federación, que la presidirá.

2. Los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea General tendrán 
acceso a las sesiones de la Asamblea General con derecho a voz pero sin voto.

3. Su composición, responsabilidad de sus miembros ante la Asamblea General y 
régimen de funcionamiento, adopción de acuerdos y de sesiones, serán regulados en los 
Estatutos federativos y normas reglamentarias correspondientes, previéndose en todo caso 
la existencia de un Vicepresidente que sustituirá al Presidente en caso de ausencia, y que 
deberá ser miembro de la Asamblea General.

4. Los miembros de la Junta Directiva, a excepción de su Presidente, no serán 
remunerados.

5. Una vez convocadas nuevas elecciones, las Juntas Directivas se disolverán, 
asumiendo sus funciones las Comisiones Gestoras, que serán el órgano encargado de 
administrar y gestionar la federación durante el proceso electoral, no pudiendo realizar más 
que actos ordinarios de mera administración y gestión, así como cuantos fueren necesarios 
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para garantizar el ordenado desenvolvimiento del proceso electoral, de acuerdo con lo que 
se establezca en la normativa reguladora de los procesos electorales.

La composición de las Comisiones Gestoras, con un número máximo de 12 miembros 
más el Presidente, será la siguiente:

Seis miembros elegidos por la Comisión Delegada de la Asamblea General, 
correspondiendo la designación de un tercio de los referidos miembros a cada uno de los 
estamentos o, en su caso, grupo de estamentos a que se refiere el artículo 16.3 del presente 
real decreto.

Un número máximo de seis miembros, designados por la Junta Directiva o, en su caso, 
por el Presidente de la Federación, entre los que se deberán incluir quienes ejerzan las 
funciones a las que se hace referencia en los artículos 19 y 20 del presente real decreto.

Las federaciones deportivas españolas podrán optar, previo acuerdo adoptado a tal 
efecto de su Comisión Delegada, por reducir a seis el número de miembros de las 
Comisiones Gestoras. En tal caso, la Comisión Delegada designará a tres miembros y la 
Junta Directiva o, en su caso, el Presidente de la Federación, a otros tres, debiendo respetar 
la proporción y los criterios anteriormente expresados.

La Presidencia de la Comisión Gestora corresponderá a quien presida la Federación 
Española o, cuando quien ostentase dicha condición cese por cualquiera de las causas 
previstas en el artículo 17.2 del presente real decreto, a quien sea elegido para tal función 
por y de entre quienes integren la Comisión Gestora.

Artículo 19.  
1. El Presidente de la Federación Deportiva Española podrá nombrar un Secretario que 

ejercerá las funciones de federatario y asesor y más específicamente:
Levantar actas de las sesiones de los órganos colegiados de la Federación, en los casos 

previstos en esta disposición y en los Estatutos y normas reglamentarias.
Expedir las certificaciones oportunas de los actos de los órganos de gobierno y 

representación.
Cuantas funciones le encomienden los Estatutos y normas reglamentarias de la 

Federación.
2. De todos los acuerdos de los órganos colegiados de las Federaciones se levantará 

acta por el Secretario, especificando el nombre de las personas que hayan intervenido y las 
demás circunstancias que se consideren oportunas, así como el resultado de la votación y, 
en su caso, los votos particulares contrarios al acuerdo adoptado.

Los votos contrarios al acuerdo adoptado o las abstenciones motivadas eximirán de las 
responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso, de los acuerdos de los órganos 
colegiados.

3. En el caso de que en alguna Federación no exista Secretario, el Presidente de la 
misma será el responsable del desempeño de estas funciones, pudiendo delegarlas en la 
persona que considere oportuno.

Artículo 20.  
El Gerente de la Federación es el órgano de administración de la misma.
Son funciones propias del Gerente:
Llevar la contabilidad de la Federación.
Ejercer la inspección económica de todos los órganos de la Federación.
Cuantas funciones le encomienden los Estatutos y normas reglamentarias de la 

Federación.

Artículo 21.  
En cada Federación Deportiva Española podrán constituirse cuantos Comités se 

consideren necesarios, tanto aquellos que responden al desarrollo de una modalidad 
deportiva específica amparada por la Federación, como los que atiendan al funcionamiento 
de los colectivos y estamentos integrantes de la misma, y los de carácter estrictamente 
deportivos.
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Los Presidentes de los Comités de modalidades deportivas, cuando éstos existan, serán 
elegidos por el colectivo interesado en la forma que establezcan sus normas reglamentarias.

Los demás Presidentes de los Comités serán designados por el Presidente de la 
Federación. En los Reglamentos federativos se reflejará su funcionamiento y las 
competencias delegadas por la Federación en estos Comités.

Artículo 22.  
1. En el seno de las Federaciones españolas se constituirá de manera obligatoria un 

Comité Técnico de Arbitros o Jueces, cuyo Presidente será designado por el Presidente de 
la Federación Española.

2. Serán funciones de estos Comités:
Establecer los niveles de formación arbitral.
Clasificar técnicamente a los Jueces o Arbitros, proponiendo la adscripción a las 

categorías correspondientes.
Proponer los candidatos a Juez o Arbitro internacionales.
Aprobar las normas administrativas regulando el arbitraje.
Coordinar con las federaciones territoriales los niveles de formación.
Designar a los colegiados en las competiciones de ámbito estatal no profesionales.
3. La clasificación señalada en el punto anterior se llevará a cabo en función de los 

siguientes criterios:
Pruebas físicas y psicotécnicas.
Conocimiento de los reglamentos.
Experiencia mínima.
Edad.

CAPÍTULO V
Ligas profesionales

Artículo 23.  
Las Ligas profesionales son Asociaciones integradas exclusiva y obligatoriamente por los 

clubes deportivos que participen en las competiciones oficiales de carácter profesional y 
ámbito estatal. Tienen personalidad jurídica propia y gozan de autonomía para su 
organización interna y funcionamiento respecto de la Federación deportiva española de la 
que formen parte.

Artículo 24.  
La denominación de las Ligas profesionales deberá incluir la indicación de la modalidad 

deportiva de que se trate. No podrá existir más que una Liga Profesional por cada modalidad 
deportiva y sexo en el ámbito estatal.

Artículo 25.  
Son competencias de las ligas profesionales, además de las que pueda delegarles la 

Federación deportiva española correspondiente.
a) Organizar sus propias competiciones, en coordinación con las respectivas 

Federaciones deportivas españolas, de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva 
de los compromisos nacionales o internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de 
Deportes.

b) Desempeñar, respecto de sus asociados, las funciones de tutela, control y 
supervisión, estableciendo al respecto las normas y criterios para la elaboración de 
presupuestos y supervisando el cumplimiento de los mismos.

c) Ejercer la potestad disciplinaria en los casos previstos en las Leyes, Reglamentos y en 
sus Estatutos.
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d) Informar previamente los casos de enajenación de instalaciones de las sociedades 
anónimas deportivas en los supuestos contemplados en el artículo 25 de la Ley del Deporte.

e) Informar el proyecto de presupuesto de los clubes que participen en competiciones de 
carácter profesional.

f) Informar las modificaciones de las competiciones oficiales que proponga la Federación 
deportiva española correspondiente, cuando afecten a las competiciones oficiales de 
carácter profesional.

Artículo 26.  
Los Estatutos de las ligas profesionales deberán incluir, al menos, los siguientes 

extremos:
a) Denominación concreta y objeto asociativo.
b) Domicilio social.
c) Órganos de gobierno y representación y sus funciones, así como sistema de elección 

y cese de los mismos. Serán órganos de gobierno necesariamente el Presidente y la 
Asamblea. El Presidente será incompatible con el desempeño de un cargo directivo en un 
club o sociedad anónima deportiva de los asociados a la Liga.

d) Competencias propias y delegadas.
e) Procedimiento para la aprobación y reforma de sus Estatutos y Reglamentos.
f) Régimen disciplinario específico para sus asociados, que recogerán obligatoriamente y 

de forma diferenciada, el régimen de infracciones y sanciones de sus directivos o 
administradores.

g) Régimen de gestión patrimonial, económico-financiero y presupuestario.
h) Causas de extinción o disolución.
i) Normas y criterios para la elaboración de los presupuestos de sus asociados y 

supervisión de los mismos.

Artículo 27.  
Sus Estatutos serán aprobados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de 

Deportes, previo informe de la Federación deportiva española correspondiente, y tal 
aprobación se acomodará a las siguientes reglas:

1.ª El proyecto de Estatutos se presentará en el Consejo Superior de Deportes, en el 
plazo de dos meses, contados a partir de la calificación por el Consejo Superior de Deportes 
de la competición como profesional. Para aquellas competiciones ya calificadas dicho plazo 
se computará a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto.

2.ª La Resolución del Consejo Superior de Deportes sobre la aprobación de los Estatutos 
se producirá en el plazo de seis meses contados a partir de la presentación de los proyectos 
en el Consejo Superior de Deportes.

3.ª Si la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes denegara expresamente la 
aprobación de los Estatutos, deberá incluir en su resolución los motivos de dicha 
denegación.

4.ª En el caso de aprobación, el Consejo Superior de Deportes procederá a la inscripción 
de los Estatutos en el Registro de Asociaciones Deportivas.

5.ª Las modificaciones de Estatutos seguirán el mismo procedimiento en lo que sea de 
aplicación, que para la aprobación e inscripción de los mismos se prevé en los párrafos 
anteriores, salvo su plazo de presentación para su aprobación definitiva por la Comisión 
Directiva del Consejo Superior de Deportes, que se reducirá a quince días naturales desde 
su aprobación.
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CAPÍTULO VI
Coordinación entre Federaciones deportivas españolas y Ligas profesionales

Artículo 28.  
1. Las ligas profesionales organizarán sus propias competiciones en coordinación con la 

respectiva Federación deportiva española, y de acuerdo con los criterios que, en garantía 
exclusiva de los compromisos nacionales o internacionales, pueda establecer el Consejo 
Superior de Deportes.

Dicha coordinación se instrumentará mediante la suscripción de convenios entre las 
partes.

Tales convenios podrán recoger, entre otros, la regulación de los siguientes extremos:
a) Calendario deportivo, elaborado de acuerdo con lo establecido en la disposición 

adicional segunda del presente Real Decreto.
b) Ascensos y descensos entre las competiciones profesionales y no profesionales.
c) Arbitraje deportivo.
d) Composición y funcionamiento de los órganos disciplinarios de las competiciones 

profesionales. e) Número de jugadores extranjeros no comunitarios que podrá participar en 
dichas competiciones. La determinación del número de jugadores extranjeros no 
comunitarios autorizados para participar en competiciones oficiales de carácter profesional y 
ámbito estatal se realizará de común acuerdo entre la Federación Deportiva Española, la liga 
profesional correspondiente y la asociación de deportistas profesionales. En caso de 
desacuerdo, será de aplicación lo previsto en la disposición adicional segunda del presente 
Real Decreto.

2. El Presidente de la Federación española asistirá a las reuniones de la Asamblea 
General de la liga profesional con voz pero sin voto. En las mismas condiciones, el 
Presidente de la liga profesional asistirá a las reuniones de la Asamblea General de la 
Federación española.

CAPÍTULO VII
Régimen económico de las Federaciones deportivas españolas

Artículo 29.  
Las Federaciones deportivas españolas tienen su propio régimen de administración y 

gestión de presupuesto y patrimonio, siendo de aplicación el artículo 36 de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte, con el siguiente alcance:

El gravamen o enajenación de sus bienes inmuebles, requerirá autorización de la 
Comisión Delegada, de la Asamblea General con el quórum especial que fijen sus Estatutos 
o Reglamentos. Cuando el importe de la operación sea igual o superior al 10 por 100 de su 
presupuesto o 50.000.000 de pesetas, requerirá aprobación de la Asamblea General 
Plenaria.

No podrán comprometer gastos de carácter plurianual, en su período de mandato, sin 
autorización previa del Consejo Superior de Deportes, cuando el gasto anual comprometido 
supere el 10 por 100 de su presupuesto y rebase el período de mandato del Presidente.

Estas cantidades y porcentajes serán revisados anualmente por el Consejo Superior de 
Deportes.

La administración del presupuesto responderá al principio de caja única, debiendo 
dedicar sus ingresos propios, de forma prioritaria a sus gastos de estructura.

La contabilidad se ajustará a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las Federaciones deportivas españolas que desarrolle el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda.
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CAPÍTULO VIII
Junta de Garantías Electorales

Artículos 30 a 33.  
(Derogados)

CAPÍTULO IX
Conciliación extrajudicial

Artículo 34.  
Las fórmulas específicas de conciliación y arbitraje a que se refiere el Título XIII de la 

Ley del Deporte, están destinadas a resolver cualquier diferencia o cuestión litigiosa 
producida entre los interesados, con ocasión de la aplicación de reglas deportivas no 
incluidas en dicha Ley y disposiciones de desarrollo, entendiendo por ello aquellas que sean 
objeto de libre disposición de las partes, y cuya vulneración no sea objeto de sanción 
disciplinaria.

Artículo 35.  
No podrán ser objeto de conciliación o arbitraje las siguientes cuestiones:
a) Las que se susciten en las relaciones con el Consejo Superior de Deportes, relativas a 

las funciones que a este Organismo le estén encomendadas.
b) Aquellas que se relacionen con el control de las sustancias y métodos prohibidos en el 

deporte y seguridad en la práctica deportiva.
c) Las relativas a las subvenciones que otorgue el Consejo Superior de Deportes, y, en 

general, las relacionadas con fondos públicos.
d) Con carácter general, las incluidas en el artículo 2.º de la Ley de Arbitraje de 5 de 

diciembre de 1988.
Los Estatutos o normas reglamentarias de las Federaciones deportivas españolas, y las 

Ligas profesionales, podrán prever un sistema de conciliación o arbitraje en el que, como 
mínimo, figurarán las reglas a que se refiere el artículo 88.2 de la Ley del Deporte, con las 
siguientes especificaciones:

a) El método de manifestar la inequívoca voluntad de sumisión a dicho sistema será la 
suscripción por las partes de un convenio arbitral, en el que se exprese la renuncia a la vía 
judicial y la intención de las mismas de someter la solución de la cuestión litigiosa a la 
decisión de uno o más árbitros, así como la obligación de cumplir tal decisión.

b) El convenio arbitral deberá formalizarse por escrito.

Artículo 36.  
El contenido del convenio arbitral podrá extenderse a la designación de los árbitros, y a 

la determinación de las reglas de procedimiento. También podrán las partes deferir a un 
tercero, ya sea persona física o jurídica la designación de los árbitros.

Artículo 37.  
Las partes también podrán encomendar la administración del arbitraje a:
a) Corporaciones de derecho público que pueden desempeñar funciones arbitrales.
b) Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro en cuyos Estatutos se prevean funciones 

arbitrales.
Los Estatutos o normas reglamentarias de las Federaciones deportivas españolas y 

Ligas profesionales, recogerán las normas sobre designación, abstención y recusación de 
árbitros.

Las causas, de recusación y abstención serán las mismas que se establecen para los 
órganos judiciales en la legislación vigente.
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Artículo 38.  
El desarrollo del procedimiento arbitral se regirá por la voluntad de las partes o por las 

normas establecidas por la Corporación o Asociación a la que se haya encomendado la 
administración del arbitraje, y, en su defecto, por acuerdo de los árbitros.

Las partes podrán actuar por sí mismas o valiéndose de Abogado en ejercicio.

Artículo 39.  
Las resoluciones adoptadas en estos procedimientos tendrán los efectos previstos en la 

Ley de Arbitraje.

CAPÍTULO X
De las federaciones y asociaciones deportivas internacionales

Artículo 40.  
1. La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes podrá autorizar la inscripción 

en el Registro de Asociaciones Deportivas de las federaciones y asociaciones deportivas 
internacionales que fijen su domicilio en el territorio español y así lo soliciten.

2. Para acceder a la inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas, las 
federaciones y asociaciones deportivas internacionales deberán cumplir los siguientes 
requisitos.

a) Adaptar sus estatutos al derecho español en materia de asociaciones, garantizando el 
funcionamiento de la entidad adecuado a principios democráticos y de representación de sus 
miembros.

b) Trasladar su domicilio al territorio español.
c) Tener la condición de entidad representativa en el nivel internacional correspondiente 

de la modalidad deportiva de que se trate y estar reconocida como tal por las organizaciones 
internacionales más relevantes en el mundo deportivo.

d) Tener como miembro, o, en su caso, admitir su integración, a la federación deportiva 
española representativa de la modalidad deportiva española correspondiente.

e) Representar una modalidad deportiva de gran implantación o proyección en España o 
relevante para los intereses deportivos nacionales.

3. En el caso de que alguna de las federaciones o asociaciones deportivas 
internacionales inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas al amparo de lo 
dispuesto en el presente artículo, dejaran de cumplir algunos de los requisitos impuestos 
para su inscripción, se procederá a la cancelación de la misma, extinguiéndose, en su caso, 
la declaración de utilidad pública.

Artículo 41.  
La inscripción de la federación o asociación deportiva internacional en el Registro de 

Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes llevará aparejada la declaración 
de entidad de utilidad pública de acuerdo con la Ley del Deporte, y el reconocimiento de los 
beneficios que a tales entidades les concede el ordenamiento jurídico vigente.

CAPÍTULO XI
Del Registro de Asociaciones Deportivas

Artículo 42.  
El Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes tiene carácter 

público con respecto a todas las inscripciones que deban constar en el mismo.
Las inscripciones en el citado Registro serán gratuitas.
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Artículo 43.  
El Registro de Asociaciones Deportivas estará adscrito a la Dirección General de 

Infraestructuras Deportivas y Servicios del Consejo Superior de Deportes.

Artículo 44.  
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 

del Deporte, deberán inscribirse en el Registro de Asociaciones Deportivas las siguientes 
asociaciones deportivas: agrupaciones de clubes de ámbito estatal, entes de promoción 
deportiva de ámbito estatal, ligas profesionales, Federaciones deportivas españolas, 
Federaciones y asociaciones deportivas internacionales.

Asimismo, deberán inscribirse los clubes deportivos que participen en competición 
profesional y las sociedades anónimas deportivas. El resto de clubes y asociaciones 
deportivas se inscribirán en el registro autonómico correspondiente.

Igualmente podrán inscribirse las asociaciones o entidades con personalidad jurídica 
propia, cuyo objeto social sea deportivo, que organicen o participen en la organización de 
competiciones deportivas de ámbito estatal, bien por delegación de la Federación deportiva 
española correspondiente o en colaboración con las mismas.

2. La inscripción produce el reconocimiento oficial a los efectos de la Ley 10/1990, de  15 
de octubre, del Deporte,  y produce la reserva de nombre. Asimismo significa la protección 
de la utilización de sus símbolos y emblemas y el reconocimiento de los beneficios que la 
normativa vigente le otorgue.

Artículo 45.  
El presente Registro de Asociaciones Deportivas consta de cinco secciones, de acuerdo 

con la naturaleza, fines y peculiaridades de las mismas:
a) Sección primera, en la que se inscriben:
Federaciones deportivas españolas, agrupaciones de clubes de ámbito estatal, entes de 

promoción deportiva y ligas profesionales.
b) Sección segunda, en la que se inscriben:
Federaciones deportivas y asociaciones deportivas internacionales.
c) Sección tercera, en la que se inscriben:
Sociedades anónimas deportivas y clubes que participen en competición profesional.
d) Sección cuarta, en la que se inscriben: las participaciones significativas en las 

sociedades anónimas deportivas a que se refiere la sección anterior y sus autorizaciones. 
Las inscripciones a que se refiere esta sección se practicarán de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto de sociedades anónimas deportivas.

e) Sección quinta, en la que se inscriben: las asociaciones o entidades con personalidad 
jurídica propia, cuyo objeto social sea deportivo, que organicen o participen en la 
organización de competiciones deportivas de ámbito estatal, bien por delegación de la 
Federación deportiva española correspondiente o en colaboración con las mismas.

Artículo 46.  
Serán objeto de inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas:
a) Los documentos o actas de constitución de las asociaciones deportivas que aparecen 

comprendidas en el artículo 12 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en los 
términos en que la Ley y este Real Decreto expresan, con la excepción de los clubes 
deportivos que no participen en competición profesional y de ámbito estatal, que se 
inscribirán en el registro deportivo autonómico correspondiente, tal y como se señala en el 
artículo 44 de este Real Decreto.

b) Las asociaciones o entidades con personalidad jurídica propia, cuyo objeto social sea 
deportivo, que organicen o participen en la organización de competiciones deportivas de 
ámbito estatal, bien por delegación de la Federación deportiva española correspondiente o 
en colaboración con las mismas.

c) Los Estatutos y reglamentos, así como sus modificaciones.
d) Las declaraciones de utilidad pública, en su caso.
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e) Las transformaciones de asociaciones previstas en la legislación deportiva.
f) La suspensión o disolución de las asociaciones deportivas.
g) Las inscripciones que correspondan, de conformidad con lo establecido en el Real 

Decreto de régimen jurídico de las sociedades anónimas deportivas.
h) En general, los actos cuya inscripción prevean otras disposiciones.

Artículo 47.  
En el caso de modificación de Estatutos, deberá remitirse al Registro de Asociaciones 

Deportivas copia del acta, suscrita por quien corresponda de conformidad con los Estatutos, 
de la reunión de la Asamblea General donde se adoptó el acuerdo, para su estudio y 
aprobación, en su caso, por parte de la Comisión Directiva del Consejo Superior de 
Deportes.

La modificación producida será eficaz frente a terceros a partir de la fecha de inscripción 
en el Registro.

Artículo 48.  
En el supuesto de disolución de una entidad deportiva, deberá comunicarse tal 

circunstancia al Registro de Asociaciones Deportivas en el plazo máximo de un mes desde 
que aquélla se produzca, mediante copa legalizada del acta que corresponda a la Asamblea 
General donde se acordó tal disolución, en su caso, con los siguientes extremos:

a) Fecha de la disolución.
b) Causa determinante de la misma.
c) Aplicación del patrimonio, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 49.  
Las entidades a que se refiere la sección quinta, efectos de la inscripción, deberán 

presentar copia autenticada del acta fundacional o documento similar y dos copias de la 
misma, juntamente con los Estatutos o parte de los mismos que acrediten su naturaleza 
jurídica. A la recepción de la solicitud de reconocimiento e inscripción, el Registro extenderá 
el oportuno asiento de presentación.

Extendido el asiento de presentación, la Dirección General de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios procederá a la comprobación de la documentación, requiriendo al 
solicitante, en su caso, la subsanación de las deficiencias advertidas o la entrega de 
documentos preceptivos no presentados en el improrrogable plazo de diez días a contar 
desde el requerimiento. Transcurrido el plazo de diez días para la subsanación de la 
solicitud, sin que ésta se haya efectuado, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes aprobará los Estatutos 
mediante la oportuna resolución, autorizando la inscripción de la entidad deportiva en el 
Registro. La fecha de los asientos de inscripción vendrá determinada por las fechas de las 
correspondientes resoluciones de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  
1. Se podrán reconocer agrupaciones de clubles de ámbito estatal con el exclusivo 

objeto de desarrollar actuaciones deportivas en aquellas modalidades y actividades no 
contempladas por las Federaciones deportivas españolas. Sólo podrá reconocerse una 
agrupación por cada modalidad deportiva no contemplada por dichas Federaciones.

2. La constitución de tales agrupaciones estará supeditada a la existencia previa de una 
modalidad deportiva, y requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:
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a) Otorgamiento ante notario de acta fundacional suscrita por los promotores, que 
deberán ser, como mínimo, 15 clubes deportivos, radicados al menos en tres Comunidades 
Autónomas, o tres Federaciones autonómicas.

Al acta se acompañarán los Estatutos en los que deberá constar, como mínimo, las 
menciones expresadas en el artículo 17.2 de la Ley del Deporte.

En todo caso, quedará expresamente excluido el ánimo de lucro.
b) Documentación acreditativa de que se cuenta con el apoyo de, al menos, el 50 por 

100 de los clubes de tal modalidad inscritos en los correspondientes Registros Deportivos 
Autonómicos.

Para ello se aportará certificado del club o asociación deportiva en el que se haga 
constar que la Asamblea General del club autoriza a su Presidente para formar parte de la 
Junta Gestora de la agrupación de clubes de ámbito estatal de la modalidad que se pretende 
crear.

A estos efectos, sólo se computarán los clubes inscritos en las Federaciones de ámbito 
autonómico, que manifiesten por cualquier medio válido admitido en derecho su voluntad de 
integrarse en la agrupación de clubes de ámbito estatal, para el caso de que se constituya.

c) Acuerdo de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes reconociendo la 
agrupación y aprobando sus Estatutos.

d) Inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de 
Deportes.

3. Para el reconocimiento o rechazo de las agrupaciones, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:

Existencia de la correspondiente Federación internacional e importancia de la misma.
El interés deportivo nacional o internacional de la modalidad.
La implantación real de la modalidad deportiva en el país, su extensión, así como la 

existencia y dimensión de competiciones de ámbito nacional e internacional con expresión 
del número de participantes en las mismas y su distribución en el territorio español.

La coordinación con las Federaciones autonómicas que tengan contemplada tal 
modalidad.

Viabilidad económica de la agrupación.
En el caso de modalidades deportivas segregadas de Federaciones españolas, la 

existencia de informe de la Federación correspondiente y, en su caso, de las Federaciones 
de ámbito autonómico afectadas.

5. Para el desarrollo de la actividad deportiva objeto de su creación, dichas agrupaciones 
coordinarán su gestión con las Federaciones deportivas de ámbito autonómico que tengan 
contemplada tal modalidad.

6. El reconocimiento de estas agrupaciones se revisará cada tres años.
7. El régimen de licencias y, en general, el funcionamiento interno y relación con las 

Federaciones de ámbito autonómico se ajustará, en la medida de lo posible, a lo establecido 
para las Federaciones deportivas españolas.

8. La creación de la Federación deportiva española en el ámbito de la modalidad 
deportiva desarrollada por la agrupación, será causa de disolución de ésta.

Segunda.  
En el caso de que no se suscribiesen los convenios a que se refiere el artículo 28 del 

presente Real Decreto, o en los mismos no se incluyesen la totalidad de los temas 
señalados en dicho artículo, la organización de las competencias propias de las ligas 
profesionales se acomodará a las siguientes reglas:

El calendario deportivo de las competiciones oficiales de carácter profesional será 
elaborado por la liga profesional correspondiente, debiendo respetar en todo caso lo pactado 
en el correspondiente convenio colectivo. El Presidente de la Federación dispondrá de diez 
días contados desde el de su recibo para ratificar o rechazar el mismo, entendiéndose 
ratificado, si en dicho plazo no se hubiese manifestado. La no ratificación deberá ser expresa 
y debidamente motivada.

En caso de no ratificación, la liga profesional presentará una nueva propuesta, que 
deberá ser ratificada o rechazada en las mismas condiciones que las expresadas 
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anteriormente, en el plazo de cinco días. De no ser aprobada esta nueva propuesta, el 
Consejo Superior de Deportes resolverá sobre ello.

El acceso de los clubes deportivos a las competiciones oficiales de carácter profesional 
precisará, además del derecho de carácter deportivo reconocido por la Federación española, 
del cumplimiento de los requisitos de carácter económico, social y de infraestructura que 
estén establecidos por la liga profesional correspondiente, que serán los mismos para todos 
los clubes que participen en las citadas competiciones, en las respectivas categorías y 
figurarán en los Estatutos o Reglamentos de la liga profesional.

Las vacantes que se produzcan en las competiciones de carácter profesional y ámbito 
estatal por cualquiera de los motivos reglamentariamente establecidos se cubrirán 
manteniendo en la categoría a aquellos clubes que, como resultado de la clasificación 
deportiva, debieran perder la misma.

El número de equipos a los cuales la Federación deportiva española pueda reconocer el 
derecho deportivo de acceder a la competición profesional en el momento de la entrada en 
vigor del presente Real Decreto, será el actualmente existente, pudiendo ser modificado en 
temporadas sucesivas, por común acuerdo entre la Federación deportiva española y la liga 
profesional correspondiente.

La determinación del número de jugadores extranjeros no comunitarios autorizados, para 
participar en pruebas o competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, se 
realizará de común acuerdo entre la Federación deportiva española, la liga profesional y la 
asociación de deportistas profesionales correspondiente.

Asimismo, el Consejo Superior de Deportes establecerá, mediante resolución, el número 
de jugadores extranjeros no comunitarios que podrán participar en las competiciones propias 
de las ligas profesionales en el caso de desacuerdo entre las Federaciones deportivas 
españolas, ligas profesionales y asociaciones de deportistas profesionales sobre este 
particular, así como en los conflictos de interpretación derivados de tales acuerdos.

En aquellas modalidades deportivas en que exista competición oficial de carácter 
profesional, se constituirá un Comité Arbitral de la competición profesional, compuesto por 
un representante de la Federación española, un representante de la liga profesional y un 
componente del colectivo arbitral que no se encuentre en activo, nombrado de común 
acuerdo entre ambas entidades. El Presidente de este Comité será el miembro designado 
por la Federación. Este Comité tendrá como tareas:

Designar los colegiados que dirigirán los encuentros.
Establecer las normas que tengan repercusión económica en el arbitraje de la 

competición profesional.
Desarrollar programas de actualización y homogeneización de los criterios técnicos 

durante la competición, en concordancia con las directrices que establezca el Comité 
Técnico de Árbitros respectivo.

En las Federaciones deportivas españoles donde exista competición profesional, la 
potestad disciplinaria deportiva de esa competición correspondiente a tales Federaciones se 
ejercitará por un Comité de Competición formado, bien por un juez único de competición 
designado de común acuerdo entre la liga profesional y la Federación, o bien por tres 
personas, dos de las cuales serán designadas por la liga profesional y la Federación 
respectivamente, y la tercera, por común acuerdo entre ambas entidades.

Los miembros de este Comité de Competición, que deberán ser licenciados en Derecho, 
serán designados por un mandato mínimo de una temporada y sus decisiones podrán 
recurrirse ante el Comité de Apelación de la Federación deportiva española correspondiente.

El Presidente de este Comité, en el caso de que se opte por órgano colegiado, será el 
miembro designado por la Federación.

Tercera.  
Los conflictos de competencias incluidos los derivados de la interpretación de los 

convenios, que puedan producirse entre las Federaciones deportivas españolas y las Ligas 
profesionales se resolverán mediante resolución del Consejo Superior de Deportes.

Cuarta.  
(Derogada)
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Quinta.  
Los Reglamentos de las Federaciones deportivas españolas y de las Ligas profesionales 

reconocerán los derechos de preparación y formación que correspondan a las Sociedades 
anónimas deportivas respecto a los jugadores pertenecientes a clubes deportivos que hayan 
adscrito sus equipos profesionales a las citadas Sociedades anónimas deportivas.

Asimismo, los citados Reglamentos deberán recoger medidas de protección y apoyo a 
los clubes que formen deportistas.

Sexta.  
Los convenios firmados entre las Federaciones deportivas españolas y las respectivas 

Ligas profesionales con anterioridad a la publicación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte, y con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto, se 
consideran válidos a los efectos de lo establecido en el artículo 28 de éste.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.  
En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, el 

Ministro de Educación y Ciencia, a propuesta del Consejo Superior de Deportes promulgará 
las disposiciones de desarrollo del mismo, con objeto de posibilitar la adaptación de las 
actuales estructuras y organización de las Federaciones deportivas españolas a la presente 
normativa.

Segunda.  
Las disposiciones a que se refiere la disposición transitoria primera anterior establecerán 

los criterios de proporcionalidad y ponderación, de acuerdo con los principios contenidos en 
el presente Real Decreto.

Tercera.  
Las elecciones para los órganos de gobierno y representación de la Federación 

Española de Deportes de Invierno se adaptarán a los ciclos olímpicos de los deportes de 
invierno.

Con independencia de lo previsto en el párrafo anterior, el período de mandato de los 
órganos de gobierno y representación de dicha Federación, elegidos en el año 1992, se 
extiende hasta el año 1998.

Cuarta.  
1. En tanto se apruebe el nuevo Real Decreto sobre Disciplina Deportiva, los 

Reglamentos disciplinarios de las Federaciones deportivas españolas podrán incorporar un 
Reglamento específico para las competiciones oficiales de carácter profesional, a propuesta 
de la Liga Profesional correspondiente.

2. El importe de las sanciones económicas que resulten impuestas por infracciones a la 
disciplina deportiva, en competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, se 
destinará a la correspondiente Federación Deportiva Española.

Quinta.  
1. A la entrada en vigor del presente Real Decreto, las actuales Asambleas Generales de 

las Federaciones deportivas españolas asumirán las funciones que el Real Decreto 
643/1984, de 28 de marzo, sobre Estructuras Federativas Deportivas Españolas, asignaba al 
Pleno Federativo y a la Comisión Federativa Interterritorial, a excepción de la elaboración del 
presupuesto, que corresponderá al Presidente o, en su caso, a la Junta Directiva. El Pleno 
Federativo y la Comisión Federativa Interterritorial quedan suprimidos.

2. Los cometidos asignados por el presente Real Decreto a la Comisión Delegada de la 
Asamblea General quedan en suspenso hasta las primeras elecciones para los órganos de 
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gobierno y representación en las Federaciones deportivas españolas que se celebren 
después de la entrada en vigor del presente Real Decreto.

Sexta.  
Dentro del plazo de seis meses, a partir de la celebración de las elecciones a que se 

refiere la disposición anterior, las Federaciones deportivas españolas deberán presentar en 
el Consejo Superior de Deportes los nuevos Estatutos adaptados a la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, al presente Real Decreto y disposiciones de desarrollo. El Consejo 
Superior de Deportes deberá aprobarlos o denegar expresamente su aprobación en el plazo 
de dos meses, señalando, en este último caso, las deficiencias a rectificar.

Los actuales Estatutos y Reglamentos se mantendrán en vigor en todo aquello que sea 
compatible con lo previsto en el presente Real Decreto y disposiciones de desarrollo del 
mismo.

Séptima.  
Las elecciones de los órganos de gobierno y representación en las Federaciones 

deportivas españolas se llevarán a cabo durante el año 1992, en las fechas que cada 
Federación determine.

Octava.  
Para las elecciones a los órganos de gobierno y representación de las Federaciones 

deportivas españolas que se celebren en el año 1992, las actuales Juntas Directivas 
elaborarán los correspondientes Reglamentos electorales, que serán aprobados 
definitivamente por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes en los plazos 
que reglamentariamente se establezcan.

Novena.  
El sistema establecido en el artículo 7.º del presente Real Decreto, relativo a la 

expedición de licencias deportivas, tendrá un plazo de implantación que finalizará al 
comienzo de la temporada deportiva 1992-1993, o, en su caso, al comienzo de la temporada 
deportiva del año natural de 1993, en función de las respectivas modalidades deportivas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.  
Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar cuantas normas sean 

necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Real Decreto.

Segunda.  
Queda derogado el Real Decreto 643/1984, de 28 de marzo, de Estructuras Federativas 

Españolas, así como todas aquellas previsiones sobre las Federaciones deportivas 
españolas contenidas en el Real Decreto 177/1981, de 16 de enero, sobre clubes y 
Federaciones deportivas, que se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Tercera.  
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 66

Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 314, de 31 de diciembre de 2022

Última modificación: 2 de agosto de 2024
Referencia: BOE-A-2022-24430

FELIPE VI

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

ley:

PREÁMBULO

I
El modelo deportivo español ha estado sujeto a una evolución constante fruto de los 

continuos y vertiginosos cambios que afectan a este fenómeno social, que cada día extiende 
la práctica deportiva a un mayor número de ciudadanos y ciudadanas, y alcanza una 
proyección en la sociedad que difícilmente se preveía hace pocas décadas. El deporte, tal y 
como se encuentra definido en la Carta Europea del Deporte, engloba «todo tipo de 
actividades físicas que, mediante la participación organizada o de otro tipo, tengan por 
finalidad la expresión o mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las 
relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones en todos los niveles». La 
propia naturaleza del acontecimiento deportivo y su realidad multidimensional hacen de él un 
fenómeno en continuo cambio e inconmensurable fuerza social, que debe ser objeto de 
atención por parte de los poderes públicos, para dotarlo de las herramientas necesarias para 
su desarrollo y encauzamiento legal preciso de las novedosas necesidades que surjan a su 
paso. La necesaria adecuación normativa a las actuales necesidades del deporte ha sido 
señalada en numerosas ocasiones, principalmente durante la última década, por la doctrina 
especializada del país. El deporte se erige hoy en día no solo como una actividad humana 
enormemente enriquecedora y generadora de bienestar personal; también constituye un 
importante instrumento de cohesión social, un eficaz vehículo para la transmisión de valores 
y un sólido elemento de impulso económico. Por otra parte, la pandemia de la COVID-19 ha 
puesto de manifiesto la destacada relevancia social del deporte, tanto a nivel individual como 
colectivo, en tanto que factor coadyuvante a la preservación de la salud, física y psicológica, 
así como la moral como país. Los efectos de esta excepcional situación de emergencia 
sanitaria mundial sobre el ecosistema deporte, y las lecciones aprendidas por todo el sector, 
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también señalan la necesidad de asumir un nuevo concepto, el de deporte seguro, centrado 
en la mejora de la previsión, prevención, alerta temprana, reacción rápida y capacidad de 
resiliencia de nuestro deporte.

En suma, el deporte se ha consolidado como una actividad esencial para toda la 
ciudadanía que precisa de una especial atención y protección de los poderes públicos.

La Constitución Española, en su artículo 43.3, realiza un mandato de fomento de la 
educación física y el deporte a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de 
la política económica y social. Con el objeto del cumplimiento del mandato constitucional, 
procede la aprobación de una nueva Ley del Deporte, regulando todos aquellos aspectos en 
los que no corresponden a las Comunidades Autónomas legislar en virtud del artículo 
148.1.19.º de la Constitución Española.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, ha superado ya los treinta años de 
vigencia. Su antecesora, la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del 
Deporte, apenas estuvo vigente una década, lo que revela el dinamismo del fenómeno 
deportivo y la necesidad de ajustar el marco regulador a la realidad que requiere su 
ordenación. El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, impele al legislador a aprobar una nueva Ley del Deporte, que regule todos aquellos 
aspectos que le afectan y que son competencia del Estado, incorporando los necesarios 
mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas 
en aquello que lo requiera, en aras del respeto al reparto competencial que la Constitución 
Española realiza y de la eficacia en la acción de promoción del deporte.

Este cambio tiene carácter transversal y afecta a todos los ámbitos vinculados al 
fenómeno deportivo: el de la propia práctica y sus diferentes fórmulas, el económico, laboral, 
turístico, comunicativo, educativo, sanitario, social e internacional. El análisis de los 
diferentes datos derivados del deporte en España resalta su transformación y la necesidad 
de adaptar la normativa vigente a su situación actual, necesidad que el propio sector 
deportivo ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones a lo largo de los últimos años. 
Cabe destacar que dimensiones como la inclusión social, la igualdad y la diversidad, la 
cohesión territorial y social, la transición ecológica y la innovación a través de la digitalización 
son fundamentales para adecuar el deporte a la realidad socio-económica actual y futura. 
Esta ley constituye la primera reforma (R1) del Componente 26, relativo al «Fomento del 
Sector Deporte», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado, cuyo 
objetivo principal es el fomento del sector del deporte con la dinamización, reestructuración y 
modernización del sector adaptándolo a la nueva realidad socioeconómica surgida tras la 
pandemia mundial de la COVID-19; que pone de manifiesto el papel esencial que las 
políticas de fomento del deporte deben jugar para promover la actividad física entre la 
población juvenil más vulnerable, fomentando el deporte base y la captación del talento, así 
como la protección y la integración en el deporte de los jóvenes y de otros colectivos en 
riesgo de exclusión social. Esta concepción del deporte como instrumento para facilitar la 
cohesión social y territorial del país supone un valor añadido en las zonas más despobladas 
del medio rural, con mayores dificultades para establecer y reforzar vínculos sociales y de 
proximidad. En este sentido de facilitar la cohesión social, existe una necesidad patente 
desde hace ya más de una década de crear canales estructurados de participación de las 
aficiones organizadas en los clubes y los órganos de gobierno de deportes en que existen 
aficiones organizadas y altos grados de sentimiento de identificación comunitaria entre 
entidades deportivas y aficiones. Esta necesidad está reconocida en numerosos documentos 
normativos aprobados por las instituciones de la Unión Europea. Mediante esta ley se 
satisface esa necesidad al garantizar la participación de los aficionados, socios y accionistas 
minoritarios en la toma de decisiones en las federaciones y en los órganos de administración 
de sus entidades deportivas, participación que se realizará a través de las asociaciones y 
federaciones inscritas en los registros correspondientes.

II
El primer reto que afronta esta ley es el reconocimiento de la actividad física y el deporte, 

en tanto que actividad esencial, como derecho de toda la ciudadanía, y así se recoge en el 
artículo 2. De esta forma, la actuación de los poderes públicos en esta materia debe girar en 
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torno al respeto y el ejercicio de este derecho, y el contenido de esta ley se orienta a su 
garantía y a su disfrute pleno y eficaz.

La presente ley tiene en cuenta que el deporte manifiesta una serie de peculiaridades en 
su ordenación y organización en lo que se ha venido a denominar o calificar como 
«especificidad» de dicha actividad. Así lo ha previsto, por ejemplo, el artículo 165 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, que hace referencia al deporte, cuyas 
características lo hacen merecedor de una atención especial y, en determinados supuestos, 
de una regulación propia.

Esta norma está inspirada en todo su articulado por el principio de igualdad recogido en 
el artículo 14 de la Constitución Española, que informa el ordenamiento jurídico en su 
conjunto; que debe ser entendida como igualdad real en el acceso a la práctica deportiva y a 
los puestos de carácter técnico y directivo, así como una práctica deportiva libre de cualquier 
tipo de discriminación, especialmente en el caso de niñas y mujeres. Además, la presente 
norma se inspira en el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, que, de 
acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres, ha de informar el conjunto del ordenamiento jurídico. Hoy en 
día asistimos al crecimiento imparable del papel de las mujeres en el deporte sin que el 
ordenamiento jurídico haya respondido adecuándose a este fenómeno. Esta ley permite que 
las distintas modalidades y especialidades deportivas, con independencia del sexo de sus 
deportistas, puedan ser profesionales en unas condiciones que garanticen la viabilidad y 
estabilidad de las competiciones en las que participen. Además, las entidades deportivas 
deberán equilibrar la presencia de hombres y mujeres en sus órganos directivos, dando 
cumplimiento así a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Por otro lado, el legislador no podía ignorar el desamparo legal de las mujeres 
deportistas en situación de embarazo ante la pérdida de ayudas y subvenciones bajo el 
pretexto de no haber competido, reducción de sus derechos como miembros de entidades 
deportivas tales como la pérdida del derecho a voto en las asambleas generales de las 
federaciones deportivas, así como las dificultades manifiestas para la conciliación familiar y 
la reincorporación a la actividad deportiva tras la maternidad. Para ello, las deportistas 
mantendrán sus derechos de voto aun cuando no cumplan los requisitos generales 
establecidos en la ley, especialmente los que exigen el mantenimiento de un tiempo mínimo 
de la licencia o de la práctica de la actividad deportiva, y conservarán sus derechos como 
deportistas de alto nivel una vez transcurrido este periodo, sin perjuicio de la necesidad de 
implementar políticas activas que asienten estos principios. Todo ello se complementa con 
más medidas de fomento de la igualdad, especialmente en el artículo 4, pero también en los 
derechos y deberes de las personas deportistas, con el firme propósito de avanzar en 
materia de inclusión y de igualdad.

Finalmente esta ley, en su búsqueda de la igualdad real y efectiva de todas las personas 
que practican deporte, no se olvida de los derechos de las personas LGTBI, atendiendo a 
dos criterios esenciales: eliminar cualquier clase de discriminación, cuya protección debe ser 
encomendada a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y 
la intolerancia en el deporte; y lograr que la práctica deportiva se pueda realizar de forma 
segura con pleno respeto al principio de igualdad constitucional, con independencia de su 
orientación o identidad sexual.

El segundo gran eje de impulso de las políticas en materia deportiva de esta ley es la 
promoción del deporte inclusivo y practicado por personas con discapacidad. Por deporte 
inclusivo debe entenderse toda práctica deportiva que favorece la inclusión de las personas 
con discapacidad en la sociedad, jugando un papel relevante aquellas actividades que 
prevén esa práctica conjunta entre personas con y sin discapacidad, y siempre buscando la 
igualdad de oportunidades y condiciones entre personas con y sin discapacidad en el ámbito 
del deporte. La igualdad en el deporte se consigue integrando hombres y mujeres con 
discapacidad en la práctica deportiva pudiendo disfrutar de los beneficios aparejados a la 
misma. La igualdad debe ser concebida de manera global, sin ignorar ningún colectivo o 
individuo. Se pretende que la integración de todas las personas deportistas en estructuras 
organizativas comunes sea una herramienta de cohesión, abriendo la vía a la participación 
en los órganos de gestión y de gobierno. Por ello, esta ley pretende facilitar la integración de 
todas las personas deportistas bajo la misma federación y la remoción de obstáculos que 
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segregan a aquellas de acuerdo con sus condiciones; siendo considerado el deporte 
inclusivo y los programas que lo desarrollen de interés general, como lo es también el 
deporte de alto nivel.

De esta forma, además de fomentar que aquellas federaciones que lo deseen puedan 
instrumentalizar modelos de integración para personas con discapacidad, de manera que a 
ellas se incorporen todas las personas que practican una misma modalidad deportiva, se 
establece la obligatoriedad de la integración de las modalidades de personas con 
discapacidad en la federación deportiva española cuando así se haya hecho en la 
correspondiente federación internacional. Dicha obligación se hace extensiva a las 
federaciones autonómicas, que no podrán integrarse en la correspondiente federación 
deportiva española si no dan cumplimiento a dicha integración en su respectivo ámbito 
territorial.

Se pretende así aprovechar las estructuras federativas de la federación deportiva de la 
modalidad respectiva para permitir el crecimiento de la práctica desarrollada por personas 
con discapacidad, garantizando la participación de las personas deportistas con 
discapacidad en las competiciones internacionales correspondientes y, lo que es más 
importante, consagrar la igualdad de oportunidades de este colectivo en el acceso a la 
práctica deportiva. Por ello, se establece la necesidad de una representación ponderada en 
los órganos de gobierno de las federaciones que hayan integrado modalidades de deporte 
de personas con discapacidad con el objetivo de garantizar voz y voto de todas las personas 
deportistas.

La industria del deporte y el ejercicio físico tiene un impacto directo y de gran relevancia 
en la economía española y en la generación de empleo. No en vano, el deporte está 
considerado como palanca generadora de industria y riqueza a través de múltiples 
actividades y agentes que constituyen el denominado ecosistema deportivo a través del 
deporte profesional, de la prestación de servicios deportivos y de las nuevas industrias del 
deporte que incorporan el desarrollo tecnológico y la innovación.

El ecosistema deportivo en su conjunto contribuye a la transformación socio-económica 
del país. Por ello, la Administración General del Estado promoverá las condiciones que 
faciliten y normalicen el acceso a la práctica deportiva en el sector público o en el sector 
privado.

Existen, pues, motivos suficientes por los que los poderes públicos están obligados a 
fomentar la actividad física y el deporte. Y deben hacerlo garantizando unas condiciones de 
seguridad individual y colectiva idóneas que reflejen en las personas todos los beneficios 
que conlleva la actividad deportiva, desde la salud hasta los efectos positivos a nivel social, 
permitiendo el desarrollo de la personalidad y de los valores que van a repercutir de manera 
fundamental en la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas. Así, la ley ha de dotar 
a los poderes públicos de la posibilidad de poner en marcha planes y políticas orientados a 
la consecución de dicho fin, tanto impulsados desde la propia Administración como desde las 
entidades deportivas, y para ello se deberán fijar unas condiciones mínimas de seguridad de 
los recintos deportivos, de las competiciones y actividades deportivas, de la práctica 
deportiva en general e implementar programas de colaboración con las federaciones 
deportivas en la promoción y desarrollo de sus modalidades, así como promover y facilitar 
comportamientos saludables por parte de la ciudadanía, prestando especial atención a las 
personas menores de edad y a las personas de la tercera edad.

Los poderes públicos deberán desarrollar políticas públicas deportivas para la promoción 
de la paz y la concordia en el deporte, preservando el juego limpio, la convivencia y la 
integración en una sociedad democrática y pluralista, así como los valores humanos que se 
identifican con el deporte, y que están directamente vinculados a la erradicación de la 
violencia, el racismo, la intolerancia y la xenofobia en el deporte.

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, desarrollará las 
acciones necesarias para la inclusión de los colectivos desfavorecidos en las actividades 
deportivas, desde una perspectiva de respeto a la diversidad cultural, con el fin de facilitar su 
integración, el conocimiento y el respeto mutuo con su entorno de convivencia.
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III
Parece innegable la necesidad de que la puesta en práctica de políticas en materia de 

deporte sea consensuada entre todos los actores intervinientes. En primer lugar, con el resto 
de las Administraciones Públicas, ya que esta ley debe tener presente el reparto de 
competencias que establece la Constitución Española, y la redacción de este texto normativo 
atiende, con máximo rigor, al respeto de las mismas de acuerdo con lo asumido en los 
respectivos Estatutos de Autonomía.

Pero, en segundo lugar, la realidad del deporte implica, necesariamente, una actuación 
coordinada de todos los poderes públicos. Por ello, esta ley postula la Conferencia Sectorial 
de Deporte, como órgano de cooperación y colaboración y como elemento de interlocución 
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, con la 
participación de las Entidades Locales, fijando algunos objetivos que se han considerado 
esenciales desde el respeto a las competencias propias y sin menoscabar sus posibilidades 
de actuación.

En ese sentido, también las Entidades Locales resultan trascendentales a la hora de 
promover y fomentar la práctica de la actividad deportiva como gestoras del territorio y 
propietarias de un número mayoritario de instalaciones deportivas, mediante la habilitación 
de espacios para la actividad deportiva; por lo que, desde el respeto a sus competencias, la 
Ley del Deporte ha de canalizar de manera común las necesidades de los municipios con el 
fin de cumplir los objetivos que la Constitución Española marca, especialmente en lo relativo 
a la calidad, accesibilidad universal y seguridad de las instalaciones deportivas.

IV
En esta ley se configuran el deporte de alto nivel y la representación del deporte español 

como cuestiones de interés público, por la destacada proyección de España, así como de 
sus Comunidades Autónomas con competencias en la materia, que ello supone a nivel 
internacional y que tiene su reflejo no solo a nivel deportivo, sino en muchos otros sectores 
de la economía que favorecen el crecimiento del Estado.

Todo ello ha de hacerse con un esquema competencial claro de los diversos actores, 
tanto públicos como privados. Por ello, se procede a detallar con nitidez el régimen de 
competencias que ostenta el Consejo Superior de Deportes, las funciones específicas que 
delega en las federaciones deportivas españolas y otras entidades recogidas en la ley, y, 
finalmente, las que se atribuyen a estas últimas como propias, evitando conflictos 
jurisdiccionales para decidir o ejecutar determinados aspectos esenciales.

Especial atención, en cuanto a las competencias del Consejo Superior de Deportes, 
representan las relativas al control económico, financiero y administrativo de las entidades 
deportivas de ámbito estatal. Con ello se propone un elemento de ayuda pública, un 
instrumento de colaboración, que mejore sus propias herramientas de gestión económica y 
administrativa con el objetivo de evitar situaciones que hagan peligrar su futuro y el del 
desarrollo de la modalidad o especialidad deportiva a cuya promoción se dedican.

V
Se considera como elemento fundamental y prioritario de esta ley a las personas que 

practican deporte en todos sus niveles. Regular su estatus, sus derechos y obligaciones y 
garantizar su estabilidad personal tanto durante la actividad deportiva como una vez 
finalizada aquella han de ser la prioridad de los poderes públicos. Ello se garantiza 
definiendo con precisión las necesidades de las personas deportistas, por lo que sus 
derechos y obligaciones deben ir en consonancia con las características específicas que se 
derivan de su clasificación. Todas estas previsiones darán lugar, en su conjunto, a un 
auténtico Estatuto del Deportista, como verdadera carta de derechos y deberes de las 
personas deportistas, y mecanismo para impulsar su visibilidad socio-profesional e 
incrementar su seguridad jurídica.

Así, se incorpora a una norma con rango de ley la definición de persona deportista, así 
como deportista profesional, concepto esencial de una regulación deportiva que no puede 
estar recogida, como sucede hasta la fecha, en un real decreto ajeno a la propia legislación 
deportiva. En dicha definición se amplía el concepto que circunscribía esta posibilidad a 
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aquellos que tenían una relación laboral por cuenta ajena. Con esta clasificación, esta última 
definición se limitará a la normativa laboral pero, a cualquier otro efecto, serán deportistas 
profesionales quienes participen en una competición deportiva, estén dados de alta en el 
correspondiente régimen y perciban ingresos por participar en aquella de forma habitual, ya 
sea por cuenta propia o ajena; es decir, serán aquellas personas que se dediquen 
especialmente a la actividad deportiva y sean remunerados por ello, sin perjuicio del fomento 
de la carrera dual que pervive a lo largo de toda la norma.

También se define la figura de la persona deportista no profesional, como aquella que se 
dedica a la práctica deportiva en el ámbito de una entidad, pero que no tiene relación laboral 
con esta y percibe, como límite, la compensación de los gastos que le supone dicha práctica.

Igualmente, se define, en el ámbito de una federación deportiva, a la persona deportista 
de competición, como aquella que obtiene la licencia para participar en las competiciones 
propias de cada federación deportiva española; a la persona deportista de no competición, 
como aquella que obtiene licencia especialmente en aquellas federaciones deportivas en las 
cuales la competición no es el eje de su actividad; y, finalmente, al deportista ocasional, 
como aquel que participa en aquellas competiciones o actividades deportivas de carácter no 
oficial y que se vincula a la federación deportiva exclusivamente para la participación en 
tales eventos.

Además, se define quiénes son deportistas de alto nivel y de alto rendimiento y, 
especialmente, a qué Administración Pública compete la calificación, de tal forma que se 
clarifique que las personas deportistas de alto nivel son así calificadas por la Administración 
General del Estado, mientras que las de alto rendimiento serán calificadas por las 
Comunidades Autónomas, permitiendo distinguir los derechos y obligaciones que 
corresponden a cada grupo.

Identificada la tipología de deportistas, la ley aborda detalladamente los derechos y 
obligaciones que tienen las personas deportistas por el mero hecho de serlo, para 
posteriormente concretar aquellos de acuerdo con las condiciones individuales de cada 
supuesto. Por ello se recoge una serie detallada de derechos y deberes de las personas 
deportistas de forma genérica, orientados a la libre práctica deportiva sin discriminación, en 
condiciones de seguridad y de respeto de los derechos que el ordenamiento jurídico ya 
reconoce de forma general a todas las personas.

Posteriormente, el texto indica derechos específicos emanados del hecho de estar en 
posesión de una licencia federativa –relativos a representación y participación en las 
decisiones e información sobre la situación de la federación-, así como de las personas 
deportistas de alto nivel y profesionales, por las especialidades que su situación tiene.

Resulta especialmente reseñable la previsión que hace esta ley de mantener la 
condición de deportista de alto nivel durante los cinco años posteriores al último en el que la 
persona cumplió los requisitos para ser calificada como tal con arreglo al Real Decreto 
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento; lo que permitirá 
beneficiarse de los derechos que esta condición otorga una vez se haya producido la 
retirada o, por cualquier otra causa, no puedan mantenerse los resultados deportivos. Entre 
esos derechos no solo están los recogidos por esta ley, sino también, por ejemplo, los 
dispuestos en la disposición adicional undécima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 
que habilita a las personas deportistas de alto nivel para disfrutar de la reducción de la base 
imponible por aportaciones a la mutualidad de previsión social a prima fija de deportistas 
profesionales durante el periodo indicado. No obstante, se permite que la persona deportista 
pueda elegir sobre mantener esta condición, para que puedan disponer de los derechos 
consolidados que establece dicha disposición adicional.

Sin embargo, el reconocimiento legal de estos derechos no puede agotar el esfuerzo que 
debe realizarse por su cumplimiento. El desarrollo reglamentario debe profundizar en la 
forma de ejercitar los mismos y, por supuesto, suponer un mandato a todas las entidades 
deportivas y Administraciones Públicas de adaptar su funcionamiento y sus actuaciones al 
respeto de estos derechos.

Específicamente, esta ley centra su atención en la protección de la salud en diversos 
planos: la protección de las personas deportistas de acuerdo con la definición que se hace 
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de estas personas, a través del Plan de Apoyo a la Salud, la protección de la salud de las 
personas deportistas de competición y profesionales en general, así como la importancia que 
tiene proteger la salud de estos últimos una vez finaliza su carrera deportiva, para prevenir 
lesiones crónicas o de gravedad que les impidan hacer una vida normal. Adicionalmente, la 
nueva norma contribuirá a desarrollar la conexión entre deporte y salud desde la perspectiva 
preventiva, a través del fomento y la visibilidad, también en el alto nivel y el alto rendimiento, 
de comportamientos saludables.

VI
Las federaciones deportivas españolas han sido un elemento clave del crecimiento que 

ha experimentado el deporte español, especialmente en los últimos años donde el deporte 
está viviendo una mayor profesionalización a todos los niveles. Afortunadamente, el modelo 
federativo español vive un momento de suficiente madurez que permite que el Estado no 
tenga que tutelar algunas de sus actividades más esenciales como venía sucediendo hasta 
la fecha. Sirve como ejemplo la autorización por el Consejo Superior de Deportes de los 
gastos plurianuales de las federaciones deportivas españolas. Con ello, se dota a las 
federaciones de un mayor grado de autonomía en su organización interna y en el 
cumplimiento de su objeto esencial, reduciendo las funciones que ejercen por delegación del 
Estado.

No obstante, conviene reseñar determinados ámbitos donde la tutela del Estado se hace 
necesaria. En primer lugar, se destaca el sistema de licencias para la participación en 
competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal e internacional, donde se consagra el 
carácter administrativo de su expedición o denegación, que ya estableció el Tribunal 
Supremo a través de diversas sentencias, así como las consecuencias de tal calificación. El 
carácter público se justifica en la necesidad de que la Administración Pública pueda verificar 
el respeto a los derechos de las personas deportistas, en especial los relativos a las 
personas menores de edad, personas extranjeras y/o pertenecientes a grupos étnicos, así 
como de toda expresión de género, orientación e identidad sexuales, a la hora de conceder o 
denegar las licencias por parte de las federaciones deportivas españolas. Grupos a los que 
se menciona específicamente en la ley como mandato para cumplir con el ordenamiento 
jurídico en la expedición de estos títulos habilitantes, cuya finalidad es aportar seguridad y 
estabilidad al sistema, de tal forma que las personas deportistas se encuentren amparadas 
en caso de que la federación no actúe conforme a la legalidad en una cuestión trascendental 
como es la de permitir su acceso a participar en competiciones deportivas oficiales de ámbito 
estatal e internacional.

Otra cuestión que afecta directamente a la emisión de la licencia y que ha resultado 
problemática en los últimos años ha sido el régimen de licencia única, que no puede tener 
acomodo en esta ley tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 33/2018, de 12 de abril, 
sustituyéndose por el modelo previo a la modificación que se llevó a cabo en 2014, con 
objeto de dotar de eficacia a este último sistema y promover este modelo que ha funcionado 
adecuadamente en las federaciones deportivas para beneficio, principalmente, de las 
personas deportistas, pero teniendo en cuenta siempre el respeto al marco de las 
competencias de cada Comunidad Autónoma.

En otro orden de cosas, durante los últimos años se ha demostrado que la situación 
económica de algunas federaciones deportivas españolas ha puesto en serio riesgo el 
cumplimiento de las funciones tanto públicas como privadas que tienen encomendadas, y 
que han obligado a la intervención del Consejo Superior de Deportes cuando su viabilidad 
corría grave peligro. Ello ha puesto de manifiesto la necesidad de que las federaciones 
encuentren, a nivel económico, financiero y de gobernanza, un apoyo por parte de la 
Administración Pública, que garantice su adecuado funcionamiento.

De acuerdo con lo anterior, se apuesta por un modelo de control económico de las 
federaciones orientado principalmente a que los fondos públicos que reciben sean utilizados 
única y exclusivamente para los fines estipulados en las convocatorias de subvenciones 
pertinentes, y a que el crecimiento de la modalidad deportiva y de sus deportistas no se vea 
amenazado; sin perjuicio de que también se persiga garantizar el equilibrio económico y 
financiero de las federaciones, siendo un mecanismo ideado a efectos de prevención de 
situaciones de insolvencia. En este sentido, las federaciones deportivas deben percibir que 
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este control económico no pretende mermar su independencia ni su autonomía organizativa. 
Al contrario, el objetivo no es otro que servir de garantía y apoyo en el caso de que existan 
dificultades que impidan el correcto desempeño de sus funciones.

En segundo término, ese control ha de extenderse al buen gobierno de las federaciones 
deportivas y al establecimiento de normas de transparencia que permitan a la sociedad 
conocer la actividad completa de las federaciones. Esta fórmula de regulación estatal en las 
federaciones pretende favorecer la actividad de las mismas; y se fundamenta en que, en la 
medida en que se incremente la publicidad de su situación económica y de gestión, y todos 
los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder y conocer con exactitud la actividad que 
desarrollan, se va a favorecer el interés por parte de actores externos en las organizaciones 
federativas, consiguiendo una mayor implicación y participación de las personas deportistas 
en este modelo deportivo, al gozar de la seguridad que supone el conocimiento de la 
solvencia técnica, financiera y gubernativa de las federaciones; lo que finalmente va a 
suponer un gran impulso a su actividad deportiva, y un fortalecimiento de su propia 
estructura y del sistema deportivo.

Poco a poco, las federaciones deportivas españolas han ido implementando modelos de 
control económico y buen gobierno con un gran resultado. Por ello, se extienden estas 
garantías a todas las federaciones, de modo que el resultado positivo de estas políticas se 
vea reflejado a todos los niveles, estableciendo medidas obligatorias y potestativas de 
control y autorregulación, y permitiendo como elemento de cierre del modelo la actuación del 
Consejo Superior de Deportes, en determinadas situaciones, en cumplimiento de las normas 
previstas en esta ley.

La presente ley pretende potenciar el deporte federado, entendidas las federaciones 
deportivas como entidades que colaboran con la Administración en la promoción y fomento 
del deporte, y para ello se dota a las federaciones de mejores mecanismos para poder 
desarrollar su actividad. Uno de esos instrumentos son los Programas de Desarrollo 
Deportivo, que permitirán a las federaciones disponer de una planificación plurianual de 
acuerdo con los recursos que puedan percibir del Consejo Superior de Deportes, 
respondiendo a una de las grandes demandas de los últimos años, y debiendo reflejar 
necesariamente las modalidades deportivas practicadas por personas con discapacidad 
cuando se haya producido la integración prevista en el artículo 6. Además, se vinculan estos 
Programas a la necesidad de elaborar un Plan Estratégico con el objetivo de que las 
federaciones dirijan su actividad desde el inicio y puedan ejecutar de manera adecuada los 
Programas de Desarrollo Deportivo. Se introduce así el concepto de planificación deportiva, 
con la intención de conseguir la maximización de los recursos disponibles, y encauzar el 
trabajo federativo más allá del corto plazo, generando de manera adicional un atractivo para 
las empresas y deportistas que deseen vincularse a una entidad federativa cuyos objetivos 
están definidos desde un primer momento y enmarcados en un recorrido temporal 
determinado. Y es que no podemos olvidar que uno de los motivos por los que las empresas 
han optado, en muchas ocasiones, por patrocinar eventos deportivos concretos en lugar de 
proyectos federativos ha sido la falta de concreción de estos en un periodo de tiempo que 
genere seguridad en el retorno buscado.

Otro de los asuntos que más preocupación genera actualmente es la relación entre las 
federaciones deportivas españolas y las autonómicas. Es esencial que dicha relación no 
dificulte la gestión de la modalidad deportiva, porque la aparición de conflictos constantes 
únicamente perjudica al desarrollo de su deporte a todos los niveles y, principalmente, a las 
personas deportistas, que buscan estabilidad en el marco que acoge su práctica deportiva. 
Por ello, debe ser objetivo de esta ley garantizar que las discrepancias entre organizaciones 
no repercutan en quienes practican deporte, y eso se logra garantizando la integración de las 
federaciones autonómicas en las estatales cuando así lo estimen oportuno y promoviendo 
convenios de integración que, en todo caso, no supongan instrumentos de negociación que 
pongan en desventaja a una de las partes. En este sentido, la libertad de integración debe 
ser total, y para ello se incluye la necesidad de arbitrar un sistema de separación de 
federaciones autonómicas, que evitará multitud de conflictos que han surgido en el día a día 
de las federaciones, siendo la Administración garante del contenido mínimo de esos 
acuerdos.
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VII
Los Comités Olímpico y Paralímpico han tenido, desde su creación, un papel esencial en 

el desarrollo del deporte y en la difusión de los ideales y valores asociados a los 
Movimientos Olímpico y Paralímpico. Esta ley reconoce la importancia de su labor y 
garantiza la igualdad de ambos en el ejercicio de sus funciones, así como en lo relativo a sus 
obligaciones y derechos.

De esta forma, se contemplan su naturaleza y sus funciones, así como la reserva de los 
elementos más representativos de ambos. Además, también se reconoce que dependerá de 
estos organismos la inscripción y participación de las personas deportistas en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos o eventos relacionados.

VIII
El planteamiento de las competiciones deportivas que ofrecía la anterior Ley del Deporte 

parecía responder a las necesidades de la situación del deporte en aquel momento, en el 
que las estructuras competitivas no estaban tan desarrolladas como sucede hoy día, cuando 
el progreso ha abierto nuevas vías en la organización de competiciones.

La regulación de las competiciones profesionales queda configurada de tal forma que 
permite englobar tanto a modalidades y especialidades colectivas como a las de carácter 
individual, siempre que cumplan con los requisitos que han sido establecidos en esta ley.

Finalmente, aparecen las competiciones calificadas como aficionadas, sin perjuicio de 
que puedan competir en ellas deportistas profesionales, tipología de competición que queda 
encasillada explícitamente dentro del ámbito organizativo de las federaciones deportivas.

Siguiendo otro criterio clasificatorio, se mantiene la diferenciación entre competiciones 
oficiales y no oficiales, siendo en este caso determinante la inclusión o no de las mismas en 
los calendarios federativos para su calificación –sin perjuicio de que aquellas pueden ser 
profesionales o aficionadas–, e imponiendo el cumplimiento de una serie de garantías para 
las personas deportistas que participan en ellas, así como unas obligaciones a los 
organizadores que avalen la integridad en el desarrollo de la competición y unas óptimas 
condiciones de seguridad y salud para participantes y asistentes tanto en lo referido a las no 
oficiales como a las oficiales.

Se reserva la calificación de competiciones no oficiales a aquellas actividades que se 
desarrollan en el seno federativo al margen del calendario oficial, organizadas por ellas 
mismas o a través de un tercero. Se pretende que las federaciones deportivas puedan 
incrementar su actividad a través del fomento de otras competiciones que vayan más allá de 
las competiciones oficiales, ampliando su espectro de acción, generando un mayor impulso 
al crecimiento y promoción del deporte.

Por otro lado, no es posible obviar el fenómeno del deporte practicado al margen de la 
actividad federativa en la nueva ley. Por ello, se hace necesario que la actividad deportiva no 
auspiciada por las federaciones deportivas y las ligas profesionales se ejercite en un marco 
de garantías para las personas participantes, siempre que estas actividades superen el 
ámbito autonómico, respetando el reparto competencial. Su desarrollo se alcanzará en vía 
reglamentaria.

También es objeto de esta ley la fijación de las bases de la competición a distintos 
niveles territoriales. Así, la política deportiva debe apostar por la celebración de 
competiciones internacionales en nuestro territorio, y por ello se recogen las condiciones 
para su autorización. Igualmente, se recogen las competiciones supra-autonómicas como 
aquellas organizadas por la federación deportiva española o por una autonómica que 
permite la participación de varias federaciones autonómicas.

En último término, al margen de la dualidad de deporte federado y no federado, una 
reivindicación tradicional y conocida es la regulación de las competiciones escolares y 
universitarias, especialmente cuando estas afectan a la celebración de los correspondientes 
Campeonatos de España o tienen relevancia a nivel internacional. Se garantiza ahora una 
organización específica que podrá ser ejercida por el Consejo Superior de Deportes, por las 
federaciones o incluso por un tercero organizador, en función de las características 
intrínsecas de la competición de que se trate, bajo el auspicio de la Administración General 
del Estado, fortaleciendo ambos ámbitos del deporte y mejorando las condiciones de 
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desarrollo de dichas competiciones, con lo que se cubre ese espacio indeterminado en el 
que se encontraban una vez aquellas trascendían el ámbito autonómico.

IX
Categorizadas las competiciones, resulta imprescindible establecer un modelo 

organizativo de las mismas acorde a su estructura, su volumen económico y su 
trascendencia en el deporte español. Para ello, se mantiene la competencia de las ligas 
profesionales como entidades deportivas específicas para organizar y gestionar las 
competiciones profesionales así calificadas por el Consejo Superior de Deportes, 
considerando que una organización propia puede ayudar a incrementar y mejorar el 
crecimiento económico de la competición; lo que redundará en beneficios para las entidades 
participantes en la misma, la propia liga, la federación deportiva correspondiente mediante 
los acuerdos que han de alcanzar para el desarrollo de la competición y, sobre todo, para las 
personas deportistas que participan en las mismas.

La anterior ley exigía, para la participación en competiciones oficiales profesionales de 
ámbito estatal, la transformación de los clubes en sociedad anónima deportiva (SAD), con la 
salvedad de aquellos que pudieron mantener su forma jurídica por presentar un saldo 
patrimonial neto positivo en las últimas temporadas. Sólo cuatro clubes cumplieron con los 
requisitos: FC Barcelona y Real Madrid en fútbol y baloncesto, y Athletic de Bilbao y 
Osasuna en fútbol. Para el resto de las entidades, el régimen aplicable era el propio de las 
sociedades anónimas con algunas especialidades, para adaptarse a la naturaleza del 
deporte y de la propia competición. Sin embargo, el transcurso del tiempo ha evidenciado la 
ineficacia de este modelo, que buscaba terminar con la insolvencia de los clubes; años 
después se mantuvieron altos índices de endeudamiento, siendo dicha insolvencia un 
problema endémico, especialmente en el futbol profesional, cuya recuperación se ha debido 
a otros factores que nada tienen que ver con la exclusión de otras formas jurídicas para la 
participación en esta clase de competiciones. Esta situación obliga a un replanteamiento del 
modelo. La fundamentación jurídica de esta prohibición parece quedar vacía de justificación 
actualmente, y tras una profunda reflexión sobre el modelo deportivo profesional, se opta por 
abrir la participación tanto a clubes como sociedades anónimas deportivas, ampliando el 
anterior modelo encorsetado que tan ampliamente ha sido cuestionado por la doctrina 
especializada de este país.

De nuevo debemos reflexionar sobre el momento histórico en el que se aprobó la 
anterior ley, marcado por el fuerte endeudamiento de muchas de las entidades deportivas 
que participaban en competición profesional inmersas en una difícil situación económica que 
ponía en peligro la viabilidad de la competición, por lo que, como expresaba el propio 
preámbulo de la ley, uno de sus principales objetivos fue establecer un modelo de 
responsabilidad económica.

No obstante lo anterior, y a pesar de las medidas implementadas en 1990, el aumento 
del endeudamiento de los años posteriores a la entrada en vigor de la ley mostró las 
carencias del modelo propuesto por el legislador y la ineficacia de las herramientas legales 
establecidas, así como la necesidad de implementar otros mecanismos de control de mayor 
utilidad.

En la actualidad, sin embargo, ya existen otros mecanismos de control financiero sobre 
los clubes, puesto que la capacidad de las entidades organizadoras de la competición para 
establecer sistemas de control internos a los participantes ha resultado verdaderamente útil 
para garantizar la viabilidad y la integridad de las competiciones. En la última década, la 
implementación de reglamentos de control económico en las ligas organizadoras de la 
competición, así como la aprobación del Real Decreto-ley 5/2005, de 30 de abril, de medidas 
urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos 
audiovisuales de las competiciones de futbol profesional, constituyen eficaces instrumentos 
de control financiero de los clubes, siendo innecesaria la garantía de aval legalmente 
prevista en 1990. De esta manera se democratizan las estructuras, facilitando el acceso de 
más candidaturas a la presidencia de los clubes.

Se ha enfocado la regulación de las entidades deportivas que participan en 
competiciones profesionales: por un lado, la ley contempla cuestiones comunes con 
independencia de su forma jurídica, que tratan las situaciones de control efectivo por otras 
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entidades, así como la definición de participaciones significativas y su régimen jurídico, 
ambas cuestiones de especial interés y que se orientan a garantizar la pureza en la 
competición. Por otro, se dedica una sección a las sociedades anónimas deportivas y los 
elementos específicos que han de apreciarse por razón de su forma jurídica. Finalmente, y 
sin perjuicio del ulterior desarrollo reglamentario, se recogen algunas cuestiones comunes al 
resto de entidades deportivas autorizadas por esta ley, de tal forma que se garantice un 
tronco común de obligaciones con independencia de la forma utilizada para participar en las 
competiciones indicadas.

Esta ley contempla también la necesidad de crear canales estructurados de participación 
de las aficiones organizadas en los clubes y sociedades anónimas deportivas en las 
modalidades deportivas donde existen dichas aficiones organizadas y un elevado 
sentimiento de identificación comunitaria entre entidades deportivas y aficiones. Esta 
necesidad, reconocida en numerosos documentos normativos aprobados por las 
instituciones de la Unión Europea, se satisface creando cauces que faciliten la participación 
de los aficionados, socios y accionistas minoritarios a través de las asociaciones y 
federaciones que les representan.

X
Como no puede ser de otra forma, una ley que impone una serie de derechos y 

obligaciones a uno o varios sujetos debe contar con un adecuado régimen sancionador que 
haga cumplir lo contenido en dicha norma. Sin embargo, en el ámbito del deporte nos 
encontramos con una multiplicidad de actos que, en muchas ocasiones, han venido 
dificultando la determinación de cuándo estamos frente al ejercicio de funciones públicas y 
cuándo ante una actuación de contención y freno de conductas incorporadas al ámbito 
interno de las diferentes organizaciones y entidades deportivas. Por ello, en esta ley se 
pretenden clarificar todos estos aspectos y concretarlos de manera sucinta.

Por una parte, se configura el régimen sancionador como una potestad pública que 
pueden ejercer por delegación las federaciones deportivas españolas y las ligas 
profesionales en el ámbito de sus funciones públicas delegadas; del mismo modo que la 
ejerce el Tribunal Administrativo del Deporte en supuestos muy concretos referidos a la 
comisión de infracciones por los órganos directivos de las federaciones deportivas y las ligas 
profesionales. Asimismo, se determinan claramente las infracciones muy graves, graves y 
leves adaptadas a la realidad actual del deporte, ampliando el plazo de prescripción de 
infracciones y sanciones al establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, así como el catálogo de sanciones con el objetivo de alcanzar 
una solución más ajustada al tipo de falta cometida.

La ley también establece un mecanismo preventivo para favorecer la transparencia y 
ejemplaridad en la gestión del deporte, a través del código de buena conducta para los 
dirigentes. Por otro lado, nos encontramos con el régimen disciplinario, derivado de la 
vulneración de las reglas del juego y la competición, que esencialmente se deja en manos de 
las federaciones deportivas y ligas profesionales dentro de su ámbito competencial; las 
cuales establecerán su propio sistema de infracciones, sanciones y forma de coerción de 
estas conductas, respetando los principios esenciales del procedimiento administrativo 
sancionador pero sin la intervención del poder público en instancia alguna, por lo que el 
Tribunal Administrativo del Deporte ya no conocerá en vía de recurso de las sanciones 
impuestas a miembros de estas entidades ni, lógicamente, el orden contencioso-
administrativo. Por el contrario, las diferencias que se sustancien en este ámbito serán 
susceptibles de resolverse en la correspondiente jurisdicción civil, o mediante el 
sometimiento voluntario y previo a un sistema arbitral.

No obstante, se exceptúan aquellas sanciones que supongan privación, revocación o 
suspensión definitiva de todos los derechos inherentes a la licencia por la comisión de 
infracciones muy graves. Esta puntualización se justifica por el carácter público del acto de 
otorgamiento de la licencia deportiva, ya que resultaría de todo punto incongruente que este 
acto esté sometido a ulterior revisión administrativa por el interés público que presenta pero, 
sin embargo, a través de un expediente disciplinario se le pueda revocar aquella sin que la 
Administración tenga capacidad de intervención.
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Una vez producida la infracción, se disponen en la ley los órganos disciplinarios que 
deben poseer las entidades con competencias al respecto. Así, se diseña un modelo abierto, 
de tal forma que no exige, pero permite, la existencia de una segunda instancia, al igual que 
no se impone un número concreto de integrantes de dichos comités, con el requisito de que 
al menos uno de los miembros de los citados órganos deberá tener formación jurídica.

XI
Esta ley incluye un título relativo a la solución de conflictos más desarrollado que el de su 

antecesora, intentando resolver la indeterminación jurídica existente hasta la fecha, en la que 
no se deslindaba con concreción qué tipo de actos tenían naturaleza privada y cuáles eran 
actos administrativos susceptibles de recurso en las formas establecidas en la legislación 
sobre procedimiento administrativo común.

También se regula en este título el Tribunal Administrativo del Deporte, remitiéndose la 
mayor parte de su contenido al posterior desarrollo reglamentario, pero manteniendo la 
regulación de sus competencias y del nombramiento de sus miembros de acuerdo con 
criterios de objetividad y el cumplimiento de la presencia equilibrada por razón de género. Se 
destaca en esta regulación la falta de competencia en el régimen disciplinario deportivo con 
la salvedad de aquellas sanciones que supongan privación, revocación o suspensión 
completa de los derechos inherentes a la licencia, así como la modificación de su 
intervención en los procesos electorales en los términos que se han indicado.

Sobre los conflictos que se puedan producir en un proceso electoral, el modelo existente 
hasta la fecha, en el que el Tribunal Administrativo del Deporte resolvía las disputas, ha 
permitido solucionar la gran mayoría de cuestiones que ante este órgano se planteaban, 
evitando la judicialización y, por ende, paralización de los procesos electorales. Por ello, se 
apuesta por el modelo actual, incorporando una serie de mejoras encaminadas a 
perfeccionar su funcionamiento.

XII
El título IX pretende resaltar la importancia de las instalaciones deportivas para el 

desarrollo y promoción de la actividad deportiva. Para ello, además de fomentarse la 
construcción y conservación de instalaciones, se recoge en la ley la Red de Centros de Alto 
Rendimiento y de Tecnificación Deportiva como el conjunto de instalaciones enfocadas a la 
preparación de deportistas para la alta competición.

En concreto, se contemplan los centros de alto rendimiento, que tradicionalmente han 
venido denominándose CAR, los centros de tecnificación deportiva (CTD), así como los 
centros especializados o monodeportivos tanto en el ámbito del alto rendimiento como en el 
de la tecnificación deportiva, que tienen la usual denominación de CEAR y CETD. En 
relación a estos últimos se menciona la necesaria coordinación entre las diversas 
administraciones territoriales para la mejor preparación de las personas deportistas. Todo 
ello incardinado en un proceso de planificación deportiva que permita una mejor gestión de 
los recursos disponibles, y la adecuación de la calidad de las instalaciones y de los 
programas a desarrollar en función de las circunstancias concurrentes.

Finalmente, se mantiene el reconocimiento del censo de instalaciones deportivas y se 
realiza un mandato a los distintos poderes públicos para que dichas instalaciones cumplan, 
como mínimo, los estándares de accesibilidad universal a los mismos con la finalidad de que 
las personas con discapacidad puedan disfrutar, en régimen de igualdad, de las 
instalaciones deportivas, además de que se respeten las normas esenciales de seguridad y 
sostenibilidad. Dichos estándares deberán tener en cuenta las especificidades del material 
deportivo que utilizan las personas con discapacidad.

XIII
Las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales contienen una serie de 

puntos que también conviene resaltar. En primer lugar, se incluye la remisión al 
correspondiente desarrollo reglamentario de diferentes aspectos previstos en la ley, como el 
de la mayor precisión del catálogo de infracciones y sanciones.
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Se incluye un mandato al Gobierno para presentar un proyecto de ley que regule las 
profesiones del deporte, una demanda del sector que viene de mucho tiempo atrás y que 
debe ser afrontada a la mayor brevedad posible para clarificar su situación y establecer 
criterios comunes que reduzcan la disfunción que está provocando la aprobación de 
legislación autonómica heterogénea que limita el establecimiento de profesionales del 
deporte en distintos territorios nacionales. Pero esta regulación no puede hacerse sin la 
aprobación previa de una Ley del Deporte que establezca unas bases actualizadas de la 
actividad física y el deporte a todos los niveles, dentro del respeto de las competencias de 
los diferentes entes territoriales.

También se recoge la figura de la confederación de federaciones deportivas, que debe 
cumplir unos requisitos de participación para poder inscribirse en el Registro Estatal de 
Entidades Deportivas y cuya existencia permitirá la defensa de intereses comunes y la 
conjunción de esfuerzos que lleve a estas entidades deportivas a un mejor cumplimiento de 
su objeto social.

La presente ley ya recoge las referencias a la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, 
de lucha contra el dopaje en el deporte, que se adapta a las modificaciones introducidas las 
normativas establecidas en el Código Mundial Antidopaje de 2021, incluidas las relativas a 
personas deportistas retiradas que desean volver a la competición, así como tres 
modificaciones de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia 
y la intolerancia en el deporte, la primera con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas 
que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge en este punto, la segunda para 
habilitar la inclusión de asociaciones de aficionados en la Comisión Estatal contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el Convenio del Consejo de Europa sobre un planteamiento integrado de 
protección, seguridad y atención en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos, 
hecho en Saint-Denis el 3 de julio de 2016, firmado y ratificado por España, y la tercera con 
el fin de implantar la figura del empleado de enlace con la afición en nuestro deporte, figura 
que se ha mostrado como un ejemplo de buenas prácticas en los países de nuestro entorno 
en que se ha implantado.

XIV
La aprobación de la presente ley está en consonancia con los principios de buena 

regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

En particular, en lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, la norma los 
atiende con el fin de actualizar la legislación vigente en materia deportiva, siendo el 
instrumento más eficaz para su consecución.

También se adecúa al principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir permitiendo que sean las normas 
reglamentarias las encargadas de desarrollar y profundizar en el marco jurídico que pretende 
implantar esta ley.

Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, ya que se realiza con el ánimo de 
fomentar un marco normativo estable, predecible, integrado y claro, de las normas 
reguladoras del deporte.

Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su 
propósito y la memoria, accesible a la ciudadanía, ofrece una explicación completa de su 
contenido, reforzando la seguridad jurídica. La norma es coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico y se ha procurado la participación de las partes interesadas.

Finalmente, es también adecuada al principio de eficiencia, ya que las cargas 
administrativas que se incorporan son las imprescindibles para la consecución de los 
objetivos perseguidos por la norma.
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TÍTULO PRELIMINAR
Principios generales de la ordenación deportiva

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador del deporte, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 43.3 de la Constitución Española y en el marco de 
las competencias que corresponden a la Administración General del Estado, respetando las 
competencias de las Comunidades Autónomas.

2. Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado la representación del 
deporte español y la supervisión pública del sector en aquellos aspectos que se consideran 
de interés general para el Estado.

3. La Administración General del Estado, a través de programas de cooperación 
territorial y planes integrales, fomentará la práctica deportiva entre la ciudadanía y colaborará 
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para alcanzar los objetivos que 
establezcan en su legislación de acuerdo con las prioridades que fije el Gobierno de España.

Artículo 2.  Derecho a la práctica deportiva.
1. El deporte y la actividad física se considera una actividad esencial. Todas las personas 

tienen derecho a la práctica de la actividad física y deportiva, de forma libre y voluntaria, de 
conformidad con lo previsto en esta ley.

Se entiende por práctica deportiva a efectos de esta ley todo tipo de actividad física que, 
mediante una participación, individual o colectiva, organizada o no, profesional o no 
profesional, se realice con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, 
psíquica o emocional, con la consecución de resultados en competiciones o actividades 
deportivas, con la adquisición de hábitos deportivos saludables o con la ocupación activa del 
tiempo de ocio, realizada en instalaciones públicas o privadas, o en el medio natural.

2. La Administración General del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
43.3 de la Constitución Española, promoverá la actividad física y el deporte como elementos 
esenciales de la salud y del desarrollo de la personalidad, de acuerdo con esta ley y sus 
disposiciones de desarrollo, facilitando a todas las personas el ejercicio del derecho a su 
práctica, ya sea en el ámbito del alto nivel o la competición, ya sea con fines de ocio, salud, 
bienestar o mejora de la condición física.

3. La necesidad de la ordenación de este principio rector persigue la garantía de su libre 
ejercicio, así como la promoción de valores esenciales en la sociedad como la igualdad, la 
inclusión, la participación, la ética y el juego limpio, la competitividad razonable y ordenada, 
la mejora de la salud física, mental y social y la superación personal. De acuerdo con lo 
anterior, tal ordenación se asienta en el fomento de la actividad física y el deporte y en la 
formulación de políticas públicas que inciten, favorezcan y garanticen su práctica en las 
mejores condiciones de seguridad y salud.

4. La Administración General del Estado elaborará y ejecutará sus políticas públicas en 
esta materia de manera que el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva se realice en 
igualdad de condiciones y de oportunidades, prestando una especial importancia a la 
promoción de la actividad física y el deporte en las primeras etapas de la vida, que influye 
positivamente en la salud en todas las etapas vitales posteriores.

Artículo 3.  Fines.
Las políticas públicas que la Administración General del Estado formule, dentro de su 

ámbito competencial, deberán diseñarse y desarrollarse en coordinación y colaboración con 
las Comunidades Autónomas y cumplir los siguientes fines, en consonancia con los objetivos 
y metas de desarrollo sostenible que se hayan establecido a nivel internacional:
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a) El acceso a la práctica deportiva de la ciudadanía en condiciones de idoneidad, 
proximidad, accesibilidad universal, seguridad y mejora de las propias capacidades, 
respetando la pluralidad lingüística y la promoción de todas las lenguas oficiales en el 
deporte y atendiendo particularmente las necesidades de aquellos colectivos y grupos con 
mayor riesgo de exclusión social o que necesiten un grado superior de protección.

b) El impulso garantista y la salvaguarda de la igualdad efectiva de todas las personas 
en la práctica deportiva y su adecuado desarrollo, atendiendo particularmente a la 
desigualdad económica, a la inequidad entre los sexos y a las situaciones de vulnerabilidad 
social en zonas con especiales dificultades demográficas. Se adoptarán las medidas 
correctoras que eliminen los obstáculos que impidan dicha igualdad.

c) La práctica deportiva en condiciones idóneas de seguridad, que permitan el 
mantenimiento y mejora de la condición física y psíquica individual, sin producir daño o 
riesgo.

d) La promoción de objetivos comunes que permitan colaborar y cooperar en el diseño 
de las políticas públicas en materia de actividad física y deporte por parte de las diferentes 
Administraciones Públicas.

e) El fomento y la potenciación del deporte de alto nivel, de las competiciones deportivas 
y de la participación internacional de las personas deportistas, clubes, profesionales del 
arbitraje y entrenamiento, personal técnico deportivo, dirigentes y profesionales de las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

f) La instauración de un marco de actuación coordinado y armonizado con el movimiento 
deportivo en el ámbito estatal e internacional.

g) El establecimiento de un marco normativo y de actuación que favorezca la 
participación del sector privado, de las entidades o empresas, físicas o jurídicas, que presten 
servicios deportivos en la promoción y en el desarrollo de la actividad física y el deporte 
mediante acciones de patrocinio deportivo y, en su caso, de un tratamiento fiscal específico 
que incentive y favorezca su participación en el deporte.

h) La prevención, control y erradicación de cualquier clase de violencia, el racismo, la 
xenofobia, la intolerancia en el deporte, así como la discriminación y la incitación al odio por 
razón de sexo, edad, discapacidad, salud, orientación o identidad sexual, expresión de 
género, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, así como del dopaje y cualquier tipo de actuación fraudulenta 
que pueda producirse en la actividad deportiva, fomentando el juego limpio y la colaboración 
ciudadana.

i) El desarrollo de la actividad física y el deporte en condiciones compatibles y 
respetuosas con el medio ambiente, con la protección del medio natural y el entorno urbano, 
así como con la seguridad de las personas.

j) La promoción de la investigación y la innovación y el uso de la ciencia y la tecnología 
aplicadas a la actividad física y el deporte con el fin de mejorar sus elementos didácticos, 
técnicos e instrumentales, dando prioridad a la debida protección de la ciudadanía y las 
personas deportistas.

k) La mejora en el desarrollo de las capacidades de todos los sujetos incluidos en el 
ámbito de aplicación de esta ley.

l) La dotación de los medios necesarios que posibiliten a las personas deportistas 
residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias e Islas Baleares, así como en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla la participación en competiciones deportivas no profesionales de 
ámbito estatal en condiciones de igualdad.

m) La habilitación de los medios suficientes para que los actores del deporte puedan 
desarrollar su actividad y cumplir con sus fines y obligaciones en condiciones óptimas.

n) El fomento de la educación física y el deporte en todas las etapas de la vida como 
parte fundamental de la mejora de la calidad de vida y la adquisición de hábitos saludables, 
tanto dentro como fuera del sistema educativo.

ñ) La estabilidad personal de los actores del deporte tanto durante la carrera deportiva 
como tras su finalización, a través de mecanismos que garanticen su mejora y formación 
permanente a nivel deportivo y laboral.

o) El desarrollo de una formación de calidad de profesionales de las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, técnicos deportivos, técnicos de formación profesional de la 
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familia de las actividades físicas y deportivas, así como la creación de una cultura de 
aprendizaje permanente.

p) El fomento del asociacionismo de las aficiones, apoyando la creación y consolidación 
de entidades asociativas que tengan como fin principal la defensa de los derechos de las 
personas aficionadas.

Artículo 4.  Marco específico de promoción de la igualdad efectiva en el deporte.
1. La Administración General del Estado desarrollará, dentro de su ámbito de actuación y 

en colaboración con el resto de las Administraciones Públicas, políticas públicas que 
garanticen y pongan en marcha medidas de protección de la igualdad en el acceso y el 
desarrollo posterior de la actividad física y el deporte, así como la promoción de la 
integración igualitaria en los órganos de dirección, gobierno y representación de las 
entidades deportivas previstas en esta ley, observando las disposiciones contenidas en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en 
las normas y tratados internacionales ratificados por el Estado.

2. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1, se desarrollarán políticas que 
prevengan, identifiquen y sancionen la merma de derechos o que impliquen situaciones de 
discriminación que puedan provenir de las entidades deportivas y su vinculación con las 
mujeres deportistas en las relaciones laborales, deportivas, administrativas o de cualquier 
clase que mantengan con las mismas. Específicamente, estas políticas se orientarán a 
eliminar conductas discriminatorias de toda clase ejecutadas en los ámbitos deportivos, tanto 
en la esfera privada de las federaciones como en las relaciones de las personas deportistas 
con los clubes o entidades donde realicen su actividad deportiva o laboral, como en el 
ámbito deportivo y competitivo, así como todas aquellas que conlleven situaciones de 
desigualdad en las personas deportistas.

En todo caso, se consideran nulas de pleno derecho las cláusulas contractuales 
tendentes a permitir o favorecer la rescisión unilateral del contrato por razón de embarazo o 
maternidad de las mujeres deportistas.

3. La Administración General del Estado, en coordinación con el resto de las 
Administraciones Públicas, desarrollará políticas públicas específicas de lucha contra la 
violencia hacia las mujeres y las personas LGTBI+ en el deporte y los estereotipos sexistas o 
de cualquier otra naturaleza. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte 
incorporarán la consideración del principio de igualdad real y efectiva en su diseño y 
ejecución. A tal fin, corresponde al Consejo Superior de Deportes velar e impulsar la práctica 
del deporte en condiciones de igualdad en el marco de sus competencias a partir del doble 
eje de la lucha contra la discriminación de las mujeres y contra la discriminación de las 
personas LGTBI+ y de la lucha contra los estereotipos sexuales.

Específicamente, las Administraciones Públicas competentes velarán por que la 
indumentaria deportiva no perpetúe o reproduzca estereotipos sexistas o de cualquier otra 
naturaleza.

4. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales estarán obligadas a 
realizar un informe anual de igualdad entre mujeres y hombres respecto de las 
competiciones que organicen, que será elevado al Consejo Superior de Deportes y al 
Instituto de las Mujeres así como al Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial 
o Étnica, como organismo de igualdad a nivel estatal para la promoción de la igualdad y no 
discriminación, así como a las comisiones de deportistas creadas en el seno de la respectiva 
federación, asociaciones y sindicatos de deportistas. La estructura y plazo para la 
presentación del citado informe se determinará por el Consejo Superior de Deportes.

Dicho informe será de carácter público y se elaborará con la participación de 
representantes de todos los estamentos miembros de las asambleas de cada federación 
incluyendo clubes, deportistas, jueces y juezas, así como personal técnico.

5. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales deberán contar con un 
protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abusos o acoso 
sexual y acoso por razón de sexo o autoridad en el seno de aquellas, que deberán poner a 
disposición de las entidades deportivas integrantes de las distintas competiciones, para su 
suscripción por éstas. A efectos de dar cumplimiento a lo anteriormente señalado, el Consejo 
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Superior de Deportes pondrá a disposición de las federaciones deportivas españolas y las 
ligas profesionales un protocolo, en los términos indicados.

De acuerdo con dicho protocolo, deberá ponerse en conocimiento del organismo 
sancionador dependiente del Consejo Superior de Deportes cualquier actuación que pueda 
ser considerada discriminación, abuso o acoso sexual y/o acoso por razón de sexo o 
autoridad, para ser sancionada como falta muy grave atendiendo a lo establecido en el 
artículo 104.

6. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29.2 y 36 a 39 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, y posterior desarrollo en la materia, se promoverá la igualdad en la 
visibilidad de eventos deportivos en categoría masculina y femenina en los medios de 
comunicación. Especialmente en los medios públicos, que estarán obligados a programar, en 
horarios de audiencias equiparables, si así lo permite la organización de las competiciones 
de que se trate, la retransmisión en directo o en diferido de los eventos deportivos 
homologables, si se trata de una competición equiparable, ya sea liga, torneo o similar, de 
hombres y mujeres.

Se velará por que la representación mediática de las mujeres esté libre de cosificación 
sexual y estereotipos sexistas.

7. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales estarán obligadas a 
elaborar un plan específico de conciliación y corresponsabilidad con medidas concretas de 
protección en los casos de maternidad y lactancia, que deberán poner a disposición de las 
entidades deportivas integrantes de la federación. Este plan, que también se aplicará dentro 
de la estructura de la propia entidad, será objeto de comunicación al Consejo Superior de 
Deportes para su aprobación o modificación en el plazo y con la estructura que se determine 
por resolución de la persona titular de la presidencia.

El Consejo Superior de Deportes podrá destinar ayudas para la realización de tales 
planes, priorizando a las federaciones deportivas con menos recursos propios, en aras de 
garantizar la elaboración de los citados planes de igualdad.

8. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, se garantizará la 
igualdad de premios entre ambos sexos siempre que los eventos deportivos se organicen o 
se encomienden a un tercero por una Administración Pública, o se financien total o 
parcialmente a través de fondos públicos. A tal efecto, también se considerará financiación 
aquella que sea en especie o que consista en la cesión de instalaciones que sean de 
titularidad o responsabilidad municipal.

De la misma forma, se garantizará que el sistema de primas otorgadas, cuando las 
personas deportistas compitan con las selecciones nacionales correspondientes, se realice 
de acuerdo con los mismos criterios para mujeres y hombres.

9. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales estarán obligadas a 
garantizar un trato igualitario entre ambos sexos en eventos y competiciones deportivos. A 
tal efecto, deberán garantizar la igualdad en las condiciones económicas, laborales, de 
preparación física y asistencia médica, y de retribuciones y premios entre deportistas y 
equipos femeninos y masculinos de una misma especialidad deportiva.

10. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de ayudas o 
subvenciones públicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, a efectos de recibir ayudas públicas para 
promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las federaciones deportivas y las 
ligas profesionales que no cuenten con un protocolo de prevención y actuación para 
situaciones de discriminación, abusos o acoso sexual, por razón de sexo o autoridad.

Artículo 5.  Reducción de la brecha social y de género en el ámbito de la actividad física y el 
deporte.

Los poderes públicos contribuirán a fomentar la reducción de la brecha social y de 
género en el ámbito de la actividad física y el deporte a través de las siguientes medidas:

a) Aumentar el número de instalaciones deportivas, zonas de ocio activo y lugares aptos 
para la actividad física, especialmente en los barrios desfavorecidos.
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b) Planificar y dimensionar los espacios escolares disponibles para la actividad física y el 
deporte adaptados a las necesidades de la población infantil y adolescente, y asegurar que 
estos espacios son seguros y accesibles para las niñas y las adolescentes.

c) Impulsar y garantizar horarios de apertura ampliados de las parcelas deportivas de los 
centros educativos de forma coordinada entre las Administraciones Públicas.

d) Garantizar el acceso asequible a actividades extraescolares o en periodos no lectivos 
relacionadas con la actividad física, el deporte o la promoción de hábitos de vida saludable.

e) Fomentar la diversidad en la oferta de actividades físicas y deportivas dirigida a 
menores, atendiendo a los intereses de niñas y adolescentes para disminuir la brecha de 
género existente en la realización de actividad física y deportiva en la infancia y 
adolescencia.

Artículo 6.  Personas con discapacidad y deporte inclusivo.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Española, la 

Administración General del Estado, en colaboración con el resto de las Administraciones 
Públicas, promoverá las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía, la inclusión 
social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito del 
deporte, atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con 
discapacidad, eliminando los obstáculos que se opongan a su plena integración y atendiendo 
a los principios establecidos en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, así como en las normas internacionales ratificadas por el 
Estado, especialmente, en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas 
con discapacidad.

2. De conformidad con el apartado anterior, se considerará específicamente de interés 
general la inclusión de las personas con discapacidad a través de la práctica deportiva y los 
programas que lo promuevan.

Se garantizará a las personas con discapacidad, durante la práctica deportiva, la 
utilización de productos de apoyo y ayudas técnicas, incluidas las prótesis auditivas, que 
sean necesarias para su igualdad de oportunidades y no alteren indebidamente el 
rendimiento deportivo. Las diferentes federaciones deportivas podrán regular los aspectos 
técnicos de esta utilización en sus correspondientes reglamentos.

3. Las federaciones deportivas españolas procurarán la efectiva integración en aquellas 
de las modalidades deportivas incluidas en las federaciones deportivas para personas con 
discapacidad, que se plasmará a través de un acuerdo que deberá ser ratificado por las 
asambleas generales de las federaciones de origen y destino.

En tanto no se produzca la integración prevista en el párrafo anterior, las federaciones 
españolas de deportes para personas con discapacidad desarrollarán las modalidades y 
especialidades deportivas que estén contempladas en sus estatutos, con independencia de 
que puedan establecer sistemas de reconocimiento mutuo de licencias con el resto de 
federaciones deportivas.

4. Las modalidades deportivas de personas con discapacidad se integrarán en las 
federaciones deportivas españolas de la modalidad respectiva cuando dicha integración se 
haya producido en el ámbito de las correspondientes federaciones deportivas 
internacionales. En dicha integración se asegurará la presencia ponderada de 
representantes del deporte de personas con discapacidad en los órganos de gobierno de la 
correspondiente federación deportiva española.

5. La integración de las federaciones autonómicas en las federaciones españolas se 
llevará a cabo siempre que aquellas incorporen o incluyan la correspondiente modalidad 
deportiva de personas con discapacidad. A tal efecto, la incorporación o inclusión de la 
modalidad deportiva de personas con discapacidad deberá efectuarse por las federaciones 
autonómicas en los términos o condiciones que tenga establecido la federación española 
correspondiente.

6. Las entidades deportivas incluidas en esta ley promoverán y fomentarán el desarrollo 
de la práctica deportiva de personas con discapacidad, incluyendo, en su caso, la 
celebración de actividades de deporte inclusivo.
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7. Los poderes públicos y las entidades deportivas promoverán una mayor visibilidad del 
deporte inclusivo y de personas con discapacidad en los medios de comunicación, 
especialmente en los de titularidad pública.

8. A fin de dotar a las federaciones deportivas españolas de los recursos necesarios para 
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente artículo, las 
Administraciones Públicas establecerán líneas específicas de subvenciones y otras vías de 
financiación.

Artículo 7.  Práctica deportiva de las personas menores de edad.
1. La práctica deportiva por parte de menores de edad, sus derechos y necesidades, 

serán objeto de especial protección por parte de los poderes públicos. Las entidades 
deportivas sujetas a esta ley deberán garantizar el cumplimiento de las normas de protección 
y tutela de aquellas personas, de conformidad con lo previsto en los artículos 47 y 48 de la 
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 
frente a la violencia, especialmente aquellas que exigen adoptar las medidas necesarias 
para que la práctica del deporte y de la actividad física no sea un escenario de 
discriminación por edad, raza, discapacidad, orientación sexual, identidad sexual o expresión 
de género, o cualquier otra circunstancia personal o social, trabajando con la infancia y la 
adolescencia, así como con sus familias y profesionales, en el rechazo al uso de insultos y 
expresiones degradantes y discriminatorias.

Los poderes públicos y las entidades deportivas prestarán especial atención en prevenir, 
evitar y proteger a las personas menores de edad frente a situaciones de trata de seres 
humanos y lesiones a la libertad e indemnidad sexuales que puedan darse en el ámbito del 
deporte. Asimismo, los poderes públicos y las entidades deportivas garantizarán el acceso 
de la infancia y adolescencia LGTBI+ a la práctica deportiva en un marco de protección y 
seguridad que garantice el libre desarrollo de su personalidad y de su bienestar psicológico y 
emocional y que, a la par, preserve su derecho a la intimidad, en especial de la infancia y 
adolescencia trans e intersex.

2. La práctica deportiva que realicen las personas menores de edad deberá ser ajustada 
y proporcional, en cada momento, a su desarrollo personal, a sus capacidades físicas, 
psíquicas y emocionales, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, y con lo dispuesto en las 
normas y convenios internacionales suscritos por el Estado.

3. Deberá evitarse la utilización inadecuada de la imagen y de la proyección social de las 
personas deportistas menores de edad, quedando prohibida la explotación económica de su 
imagen salvo consentimiento expreso de las personas que ejerzan la patria potestad o la 
tutela.

Será objeto de especial protección la publicación y/o difusión de imágenes y/o videos de 
menores deportistas no profesionales a través de internet, y en particular en páginas web, 
redes sociales o sistemas o plataformas de mensajería o intercambio de archivos. En este 
sentido, además de cumplirse con los requisitos legalmente establecidos deberán 
descartarse aquellos contenidos que no revistan interés deportivo y/o que puedan resultar 
contrarios al interés del menor por situarle ante una exhibición pública innecesaria, 
inadecuada o perjudicial atendiendo a las circunstancias existentes.

4. La recogida y el tratamiento de datos personales que afecten a las personas menores 
de edad exigirá, igualmente, el consentimiento de las personas que ejerzan la patria 
potestad o la tutela, sin perjuicio de lo que al respecto establezca la legislación de protección 
de datos personales.

5. La práctica deportiva profesional por parte de menores de edad estará sujeta a las 
normas laborales de protección del trabajo de los menores y, en particular, a lo establecido 
en el artículo 6 del texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
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Artículo 8.  Personas mayores y personas que habitan en el medio rural o en zonas con 
especiales dificultades demográficas.

1. La Administración General del Estado, en colaboración con el resto de las 
Administraciones Públicas competentes, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Constitución Española, promoverá políticas públicas específicas que fomenten la práctica 
deportiva de las personas de la tercera edad y que se orienten a mejorar su calidad de vida y 
bienestar.

2. La Administración General del Estado promoverá, en colaboración con el resto de las 
Administraciones Públicas competentes, el fomento de la práctica del deporte en el medio 
rural, con vistas a la mejora de las condiciones físicas de las personas, su calidad de vida y 
el bienestar individual y la socialización entre ellas, facilitando los desplazamientos de los 
practicantes y apoyando de forma especial la práctica del deporte en equipo.

Artículo 9.  Personas extranjeras.
La Administración General del Estado, en el marco de sus competencias y atendiendo a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, promoverá la práctica deportiva de las 
personas extranjeras que tengan residencia legal en España, especialmente los menores, 
como vía de integración social, velando por su efectividad, con remoción de los obstáculos 
normativos, reglamentarios o fácticos que puedan existir en las entidades deportivas, y de 
conformidad con la normativa federativa nacional e internacional en cada caso aplicable 
cuando esta haya sido reconocida por los organismos internacionales conformados por 
Estados.

Artículo 10.  Protección y bienestar de los animales y conservación del medio ambiente.
La protección de los animales utilizados para la práctica deportiva se regirá por lo 

dispuesto en los reglamentos federativos correspondientes, que velarán por la salvaguarda 
de las condiciones que garanticen su protección y bienestar.

Asimismo, se garantizará la protección del medio ambiente y el respeto a los entornos 
naturales donde se desarrollen las prácticas deportivas.

CAPÍTULO II
El interés público en el deporte de alto nivel

Artículo 11.  Interés público estatal en el deporte de alto nivel.
1. El deporte de alto nivel se considera de interés para la Administración General del 

Estado, en tanto que constituye actividad y factor esencial en el desarrollo deportivo, supone 
un estímulo para el fomento del deporte base en virtud de las exigencias técnicas y 
científicas de su preparación, y cumple una función representativa y de reputación general 
del deporte español, específicamente en las competiciones deportivas internacionales.

2. La Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, en su caso, procurará los medios necesarios para la 
preparación técnica y el apoyo científico y sanitario de las personas deportistas de alto nivel, 
así como su incorporación al sistema educativo en todas sus etapas y su plena integración 
social y profesional.

3. Además de aquellas competiciones de alto nivel, también serán consideradas de 
interés público aquellas competiciones en las que se promueva el deporte inclusivo, la 
participación de las mujeres en el deporte, la formación en valores y en el juego limpio desde 
el deporte base, la preservación de la naturaleza a través del deporte o cualquier 
acontecimiento deportivo que dé respuesta a los valores del deporte del siglo XXI que 
tengan que ver con la igualdad, la participación y la mejora de la condición física, psíquica o 
emocional.

4. Las federaciones nacionales y autonómicas fomentarán y apoyarán el deporte base y 
la captación de talento con el fin de incrementar el número de licencias de las disciplinas 
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deportivas mediante el desarrollo de acciones y reglamentos que potencien el crecimiento y 
evolución de las personas deportistas.

Artículo 12.  Representación internacional.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el título IV de esta ley, solo las federaciones 

deportivas españolas reconocidas al amparo de la misma, en el marco de las competiciones 
o acontecimientos deportivos internacionales en los que tienen derecho o capacidad de 
participar, y que formen parte del calendario de una federación internacional, podrán utilizar 
el nombre de España y los símbolos que le son propios.

2. El Gobierno fijará reglamentariamente las condiciones de organización y desarrollo de 
competiciones y acontecimientos deportivos internacionales en España siempre que en los 
mismos se haga alusión o referencia a la representación de España y se utilicen sus 
símbolos, con observancia de las normas de las federaciones deportivas y organizadores 
internacionales, así como de los Comités Olímpico y Paralímpico Internacionales, en el 
ámbito de sus competencias.

3. Ningún club, deportista o entidad deportiva o no deportiva podrá organizar 
competiciones internacionales deportivas o acontecimientos internacionales aduciendo que 
lo hace en representación de España y/o utilizando símbolos y enseñas constitucionales sin 
la autorización expresa del Gobierno, con excepción de lo establecido en el apartado 1 o en 
otras disposiciones de esta ley.

4. Asimismo, se fomentará la participación de las personas que ostenten cargos 
directivos en las federaciones deportivas españolas en actividades y organizaciones 
internacionales representando a tal federación.

TÍTULO I
De la organización administrativa del deporte

CAPÍTULO I
Dirección de la política estatal del deporte

Artículo 13.  Dirección de la política estatal del deporte.
1. Corresponde al Gobierno, dentro de sus competencias, la dirección de la política 

deportiva estatal y la fijación de sus objetivos y elementos esenciales. Asimismo, el Gobierno 
impulsará un marco de relaciones interadministrativas que permita el desarrollo de un 
sistema deportivo en colaboración y cooperación con el resto de las Administraciones 
Públicas.

2. El Consejo Superior de Deportes, organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
Cultura y Deporte, asumirá la gestión directa de la política deportiva estatal.

Artículo 14.  Competencias del Consejo Superior de Deportes.
Son competencias del Consejo Superior de Deportes:
a) Fijar los objetivos y criterios de la política deportiva de la Administración General del 

Estado, así como los de representación y participación internacionales.
b) Establecer, en coordinación con el resto de las Administraciones Públicas, programas 

específicos para el fomento, en condiciones de igualdad de trato y no discriminación, de la 
actividad física y el deporte.

c) Instaurar, en los términos que se contienen en esta ley, un marco de relaciones 
interadministrativas sobre la base de la cooperación y la colaboración entre las 
Administraciones Públicas.

d) Impulsar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte escolar y 
universitario, en el ámbito de sus competencias, y determinar las reglas de su participación 
nacional e internacional, de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación.
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e) Elaborar y ejecutar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales, planes de construcción y mejora del equipamiento y las instalaciones deportivas 
para el desarrollo del deporte de competición, así como actualizar, en el ámbito de sus 
competencias, la normativa técnica de las instalaciones deportivas y su equipamiento, 
prestando especial atención al cumplimiento de los requisitos establecidos sobre seguridad y 
accesibilidad universal de las mismas, libres de barreras arquitectónicas.

f) Reconocer, a los efectos de esta ley y de participación y desarrollo de la actividad 
deportiva de ámbito estatal, la existencia de modalidades y especialidades deportivas.

g) En relación con las federaciones deportivas españolas, autorizar su creación, así 
como acordar, en su caso, su liquidación y extinción; ratificar sus estatutos y reglamentos 
expresamente previstos en esta ley junto a sus modificaciones; controlar el contenido 
mínimo y la sujeción al ordenamiento jurídico de los acuerdos de integración y separación 
previstos en el artículo 48; así como autorizar su adhesión a las correspondientes 
federaciones deportivas internacionales.

h) Acordar con las federaciones deportivas españolas sus objetivos, programas 
deportivos, en especial los del deporte de alto nivel y estructuras funcionales, para su 
posterior desarrollo y ejecución.

i) Conceder las subvenciones que procedan a las federaciones deportivas y demás 
entidades deportivas, asociaciones y sindicatos de deportistas y asociaciones de 
aficionados, inspeccionando y comprobando la adecuación de las mismas al cumplimiento 
de los fines previstos en esta ley, y ordenar a los órganos correspondientes de ejecución de 
las subvenciones el reintegro de las cantidades o la paralización de las disposiciones de 
fondos cuando se cumplan los supuestos que habilitan tales medidas.

j) Autorizar la constitución y liquidación de las ligas profesionales, y ratificar sus estatutos 
y reglamentos expresamente previstos en esta ley, así como sus modificaciones.

k) Calificar las competiciones oficiales de ámbito estatal que deben ser consideradas de 
carácter profesional, previo informe no vinculante de la federación deportiva correspondiente, 
así como establecer, previo informe de las ligas profesionales, las medidas y los objetivos 
que aseguren la sostenibilidad económica de las competiciones profesionales y tutelar su 
cumplimiento por parte de las ligas profesionales correspondientes.

l) Autorizar la inscripción de las entidades reconocidas por esta ley en el Registro Estatal 
de Entidades Deportivas, así como las modificaciones del régimen de participación de sus 
socios o miembros, en los términos establecidos en la sección 2.ª del capítulo V del título III.

m) Conocer las auditorias de cuentas y las cuentas anuales de las entidades deportivas 
reconocidas por esta ley, así como recabar los informes y documentos complementarios en 
relación con las mismas; encargar la realización de auditorías de cuentas cuando así se 
establezca en esta ley o en sus disposiciones de desarrollo; fijar los criterios generales de 
solvencia de las entidades deportivas que se implanten por las ligas profesionales y las 
federaciones deportivas españolas en el ámbito de sus respectivas competencias, y conocer 
los informes de buen gobierno de las federaciones deportivas españolas y de las ligas 
profesionales, adoptando, en su caso, las medidas oportunas.

n) El ejercicio de las facultades de control económico y de actuación sobre las entidades 
deportivas reconocidas por esta ley en los términos establecidos en los artículos 41 y 58.

ñ) La administración del arbitraje y la designación de árbitros en relación con las 
discrepancias que puedan suscitarse sobre la comercialización y explotación de los 
derechos audiovisuales en las competiciones, en los términos previstos en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la 
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las 
competiciones de fútbol profesionales.

o) Autorizar o denegar, previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, la celebración en territorio español de competiciones deportivas 
oficiales de carácter internacional, y de aquellas otras competiciones o actividades 
deportivas que utilicen la nomenclatura y la simbología que es propia del Estado o bien sea 
susceptible de generar confusión, así como la participación de las selecciones de ámbito 
estatal en las competiciones internacionales.

p) Promover e impulsar, sin perjuicio de las competencias que ostenta la Agencia Estatal 
Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, medidas de prevención, control 
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y represión del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a 
aumentar artificialmente la capacidad física de las personas deportistas o de los animales 
participantes en actividades deportivas o a modificar fraudulentamente los resultados de las 
competiciones y actividades deportivas reconocidas en esta ley.

q) Establecer una política específica de prevención de los riesgos asociados a la práctica 
deportiva y de las posibles patologías que pudieran aparecer durante o tras la finalización de 
la práctica deportiva.

r) Establecer instrumentos, elaborar informes, estadísticas, estudios, protocolos, guías y 
cualquier otra herramienta que pueda contribuir a difundir los beneficios de la actividad física 
y el deporte y la consolidación de hábitos saludables como consecuencia de su práctica, así 
como recabar datos sobre la situación de las personas LGTBI+ en el ámbito del deporte y la 
actividad física que permitan desarrollar políticas públicas contra la LGTBIfobia en el 
deporte.

s) Apoyar e incentivar la investigación científica y la innovación en materia deportiva, de 
conformidad con los criterios establecidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, garantizando una representación equilibrada de todas las áreas 
del conocimiento y disciplinas científicas que puedan aportar al conocimiento del fenómeno 
deportivo.

t) Gestionar el censo de instalaciones deportivas estatal en colaboración con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

u) Colaborar con el resto de las Administraciones Públicas en la adopción de medidas 
que aseguren la sostenibilidad de la actividad deportiva en el medio ambiente, así como en 
el entorno urbano y natural.

v) Apoyar y promover la formación de personal técnico deportivo, tanto en su desempeño 
técnico como en sus habilidades para la prevención e intervención ante conductas violentas, 
acoso o abuso sexual, machismo, sexismo, xenofobia, aporofobia, racismo, LGTBIfobia, 
serofobia, capacitismo o ante cualquier forma de discriminación, a través de la colaboración 
con las federaciones deportivas y con los organismos competentes de la Administración 
General del Estado. Igualmente, apoyar y promover la gestión económica, presupuestaria y 
de personal de los centros de titularidad estatal que impartan enseñanzas deportivas de 
grado superior a distancia en todo el territorio nacional; así como proponer, en el marco de 
las competencias educativas de la Administración General del Estado, la regulación y 
ordenación de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

w) Resolver los recursos administrativos que se interpongan contra los actos y 
resoluciones que se dicten por las federaciones deportivas españolas en el ejercicio de las 
funciones establecidas en el artículo 51, que no estén atribuidos a otros órganos, así como 
ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos en esta ley y sus disposiciones de 
desarrollo.

x) Velar por la efectiva aplicación de esta ley y demás normas que la desarrollen, 
ejercitando al efecto las acciones que procedan, así como cualquier otra facultad atribuida 
legal o reglamentariamente que persiga el cumplimiento de los fines y objetivos señalados 
en la presente disposición.

y) Diseñar, con la participación de las Administraciones competentes, de las 
federaciones deportivas y de las ligas profesionales, políticas de promoción internacional del 
modelo de deporte español, coordinando la ejecución de estas medidas con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

z) Llevar a cabo, en colaboración con el resto de las Administraciones Públicas, con las 
federaciones deportivas españolas y otros agentes del sector, acciones para el fomento del 
turismo y la industria vinculados a la actividad física y el deporte.

aa) Impulsar políticas públicas de fomento de la práctica deportiva en las personas 
mayores y menores de edad, en colaboración con el resto de las Administraciones Públicas 
y, en su caso, con las federaciones deportivas españolas y otros agentes del sector.

ab) Promover políticas públicas de fomento de la práctica deportiva en las personas con 
discapacidad, en colaboración con el resto de las Administraciones Públicas, con las 
federaciones deportivas españolas y con el movimiento asociativo de las personas con 
discapacidad, manteniendo una visión transversal de las necesidades de estas personas en 
todos los ámbitos del deporte.
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ac) Procurar la participación de las aficiones en el deporte mediante la coordinación 
directa con las asociaciones que las representan.

ad) Proponer, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y previo 
informe de la Conferencia Sectorial del Deporte, reunida en convocatoria urgente y 
extraordinaria, la adopción de medidas excepcionales de reacción rápida y protección del 
sector ante situaciones de alto riesgo o crisis derivadas de pandemias sanitarias, catástrofes 
naturales u otras circunstancias imprevisibles.

ae) Fomentar la colaboración público-privada en la promoción y financiación del deporte, 
de actividades deportivas y deportistas.

af) Desarrollar reglamentariamente los requisitos del sistema común de solución de 
conflictos de carácter extrajudicial contemplado en el artículo 119 de la ley.

Artículo 15.  Régimen jurídico y estructura del Consejo.
1. El Consejo Superior de Deportes tiene personalidad jurídica propia y capacidad de 

obrar para el cumplimiento de sus fines y funciones y se regirá por lo dispuesto en esta ley, 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como en el resto de las normas de derecho 
administrativo general y especial que le sean de aplicación.

2. La estructura organizativa del Consejo Superior de Deportes se determinará en su 
Estatuto, aprobado por Real Decreto.

CAPÍTULO II
De las relaciones interadministrativas

Artículo 16.  Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en el ámbito de la 

presente ley de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, respetando, en 
todo caso, el ejercicio legítimo por el resto de las Administraciones Públicas de sus 
competencias.

2. Las relaciones entre las Administraciones Públicas se desarrollarán principalmente en 
el marco de la Conferencia Sectorial de Deporte y los órganos que puedan crearse conforme 
a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 17.  Conferencia Sectorial de Deporte.
1. La Conferencia Sectorial de Deporte es el órgano permanente de cooperación y 

colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales, en materia de actividad 
física y deporte, que tiene como finalidad promover la cohesión del sistema deportivo.

2. La Conferencia Sectorial de Deporte estará formada por la persona titular del 
departamento al que esté adscrito el Consejo Superior de Deportes, que la presidirá, la 
persona que ostente la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, una persona en 
representación de cada una de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla, con rango de Consejero y, en representación de las Entidades Locales, 
una persona designada por la asociación más representativa de dichas Entidades.

3. La Conferencia Sectorial de Deporte, que se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con las especialidades previstas en 
este capítulo, aprobará su reglamento interno, que regulará su régimen de organización y 
funcionamiento.
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Artículo 18.  Criterios generales de la ordenación deportiva interadministrativa.
Sin perjuicio de lo que establezca su reglamento interno, corresponde a la Conferencia 

Sectorial de Deporte fijar los criterios generales de ordenación del sistema deportivo, y a tal 
fin podrá:

a) Proponer objetivos comunes en el deporte de alto rendimiento y la tecnificación 
deportiva coordinados y alineados con los programas de alto nivel.

b) Formular objetivos comunes en materia de deporte escolar y universitario, con respeto 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

c) Procurar criterios comunes sobre la promoción de la actividad física y deportiva no 
federada, recreativa, social y socio-sanitaria.

d) Promover criterios comunes sobre la inserción de la práctica deportiva en el conjunto 
del sistema educativo conforme establezca su normativa, incluyendo su promoción diaria en 
el ámbito de los centros docentes, con respeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades.

e) Proponer programas comunes de actividad física y deporte vinculados a la prevención 
de la obesidad y el sedentarismo y a la adquisición de hábitos saludables entre la población, 
en coordinación con otros departamentos ministeriales con competencias en la materia, 
promoviendo el fomento de la actividad física y el deporte para la ciudadanía.

f) Formular objetivos comunes de promoción del deporte para personas con 
discapacidad y de actividades de deporte inclusivo, en coordinación con otros 
departamentos ministeriales con competencias en la materia.

g) Plantear una política concertada de instalaciones deportivas, en el marco del artículo 
121, incluyendo, en su caso, los elementos y medios materiales y personales que puedan 
contribuir a una práctica deportiva más segura, inclusiva y accesible, garantizando el acceso 
en condiciones de igualdad de trato y no discriminación.

h) Proponer objetivos comunes para alcanzar la igualdad real y efectiva en el deporte, 
especialmente entre mujeres y hombres, en los respectivos ámbitos competenciales.

i) Formular criterios comunes para el reconocimiento de modalidades y especialidades 
deportivas tanto a nivel autonómico como estatal.

j) Promover líneas de acción comunes en el ámbito de la formación de los técnicos 
deportivos.

TÍTULO II
De los actores del deporte

CAPÍTULO I
Clasificación y definiciones

Artículo 19.  Clasificación.
1. Se considera deportista cualquier persona física que, de forma individual o en grupo, 

practique actividad física o deporte en las condiciones establecidas en el artículo 2.1.
2. Las personas que practican deporte en el ámbito de una federación deportiva estatal 

se clasifican en alguna de las siguientes categorías:
a) Deportistas de competición.
Son aquellas personas que participan en cualquiera de las competiciones federativas 

detalladas en el título V, en las condiciones fijadas al efecto.
Quienes participan en estas competiciones pueden ser, a su vez, deportistas 

profesionales o no profesionales.
b) Deportistas de no competición en el ámbito federativo.
Son aquellas personas que practican deporte con licencia en el marco de una federación 

deportiva sin participación en cualquiera de las competiciones detalladas en el título V.
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c) Deportistas ocasionales sin licencia en el ámbito federativo.
Son aquellas personas que practican deporte de forma no continua en el marco de una 

actividad que no requiere licencia organizada por una federación deportiva. La federación 
determinará el título necesario en función de las características específicas de dicha 
práctica.

3. Las personas deportistas pueden ser también consideradas de alto nivel o de alto 
rendimiento.

Artículo 20.  Deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
1. Son personas deportistas de alto nivel las que sean reconocidas como tales por el 

Consejo Superior de Deportes, de oficio o a propuesta de las federaciones deportivas 
españolas, en función del cumplimiento de los requisitos deportivos que se determinen 
reglamentariamente, y que incluirán, en todo caso:

a) Clasificaciones obtenidas en competiciones o actividades deportivas internacionales.
b) Situación o posicionamiento de la persona deportista en clasificaciones o rankings 

aprobados o tutelados por federaciones deportivas internacionales.
c) Condiciones especiales de la práctica deportiva de cada modalidad o especialidad 

asumidas comúnmente por los órganos deportivos.
2. La condición de deportista de alto nivel se determinará por el Consejo Superior de 

Deportes.
La duración de los efectos implícitos a tal calificación se extenderá por un periodo de 

cinco años desde la publicación de la resolución en el «Boletín Oficial del Estado», salvo 
cuando se trate de personas medallistas olímpicas o paralímpicas, en cuyo caso dichas 
medidas se extenderán por un periodo de siete años.

3. Son personas deportistas de alto rendimiento las que sean clasificadas como tales por 
las Comunidades Autónomas según su propia normativa, y por el Consejo Superior de 
Deportes en los casos de deportistas que cumplan los criterios de representación 
internacional.

Artículo 21.  Deportistas profesionales y no profesionales.
1. Son deportistas profesionales, quienes, en virtud de una relación establecida con 

carácter regular, se dedican voluntariamente a la práctica deportiva por cuenta y dentro del 
ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una 
retribución.

Esta condición es personal e independiente de la calificación de la competición 
respectiva.

Las personas deportistas profesionales a que se refiere este apartado están sujetas a la 
relación laboral especial prevista en el artículo 2.1.d) del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, y en su normativa de desarrollo.

2. También tendrán la consideración de deportistas profesionales aquellas personas que 
se dediquen voluntariamente y de manera habitual a la práctica deportiva por cuenta propia, 
sin perjuicio de su pertenencia a cualesquiera entidades deportivas recogidas en esta ley, 
perciban por dicha actividad profesional por cuenta propia retribuciones económicas, que 
sean en todo caso procedentes de terceros diferentes a las entidades deportivas a las que 
pertenezcan no destinadas a la compensación de los gastos derivados de su práctica 
deportiva o premios por la participación en competiciones nacionales o internacionales y 
estén o deban estar afiliadas y de alta, por razón de dicha actividad profesional, en el 
correspondiente régimen del sistema de la Seguridad Social.

3. No será de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, ni en sus 
disposiciones de desarrollo, a las personas deportistas previstas en el apartado 2, ni a 
aquellas mencionadas en el apartado 1 cuando estén integradas en equipos, 
representaciones o selecciones organizadas por las federaciones deportivas españolas.
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4. Son deportistas no profesionales aquellas personas que se dedican a la práctica 
deportiva dentro del ámbito de una entidad deportiva, que no tienen relación laboral con la 
misma y que perciben de esta, a lo sumo, la compensación de los gastos derivados de su 
práctica deportiva. Estas percepciones exigen ser justificadas documentalmente.

CAPÍTULO II
De los derechos y deberes de las personas deportistas

Sección 1.ª De los derechos y deberes generales

Artículo 22.  Derechos de las personas deportistas.
1. Son derechos comunes de todas las personas deportistas:
a) La igualdad de trato y oportunidades en la práctica deportiva sin discriminación alguna 

por razón de sexo, edad, discapacidad, salud, religión, orientación e identidad sexual y 
expresión de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o 
creencias, seroestatus, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b) El respeto a su integridad, dignidad, intimidad personal y libertad de expresión, en el 
libre desarrollo de su personalidad.

c) Disponer de información suficiente sobre las actividades físicas y deportivas que 
vayan a desarrollarse, así como de los servicios deportivos que, en su caso, reciban.

d) El acceso a la práctica deportiva en función de la respectiva condición y forma de 
integración en el sistema deportivo, de tal manera que se fomente la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y el juego limpio a partir del respeto a los derechos 
fundamentales y a la legislación vigente.

e) La protección de los datos personales que se obtengan con ocasión o como 
consecuencia de la actividad deportiva en las condiciones que determine la legislación 
general.

f) El desarrollo de su actividad libre de cualquier forma de discriminación o violencia y en 
condiciones adecuadas de seguridad y salud, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.

g) A ser oídas por sí mismas o a través de sus asociaciones representativas en relación 
con la toma de decisiones de los órganos públicos deportivos en las cuestiones que les 
afecten.

h) La libertad de asociación para la práctica deportiva y la defensa de sus derechos 
como deportistas.

i) A que los servicios recibidos durante su práctica deportiva sean prestados por 
profesionales cualificados de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por técnicos 
deportivos, por técnicos o personas certificadas de formación profesional de la familia de las 
actividades físicas y deportivas o por entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas 
formados en enseñanzas reconocidas por la legislación.

j) La gestión propia y autónoma de sus derechos de imagen en el ámbito de su actividad 
deportiva respecto de las entidades deportivas a las que pertenezcan, a excepción de 
cuando aquellos se integren en equipos, representaciones o selecciones nacionales de las 
federaciones deportivas.

k) A recibir la protección del Sistema Nacional de Salud en los términos previstos en la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

2. Son derechos específicos de las personas deportistas integradas en una federación 
deportiva estatal:

a) La incorporación a la respectiva federación deportiva y su separación voluntaria en los 
términos que establezca la respectiva normativa.

b) La participación en actividades organizadas por las federaciones deportivas, conforme 
a las normas y reglas establecidas por estas.

c) La cobertura, a través del seguro correspondiente, de los accidentes que puedan 
ocurrir en el desarrollo y práctica de la actividad deportiva, incluyendo los viajes y 
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desplazamientos organizados en el seno de la federación deportiva, de acuerdo con lo que 
se establezca reglamentariamente.

d) El disfrute de las ayudas, becas, premios y demás reconocimientos que 
reglamentariamente se determinen.

e) La disposición de información suficiente sobre los derechos y obligaciones inherentes 
a la condición de miembro de la federación deportiva desde su adquisición. Especialmente, 
se informará de la existencia del protocolo previsto en el artículo 4.5 y de la forma de 
acceder a su contenido.

f) El disfrute de medidas de especial protección en su derecho a la paternidad, 
maternidad y lactancia a las que se refiere el apartado 7 del artículo 4.

3. Asimismo, y como miembros de la organización deportiva, las personas deportistas 
tienen los siguientes derechos de carácter democrático y participativo:

a) A ser elector y elegible en los términos establecidos en esta ley, en sus normas de 
desarrollo y en el específico régimen electoral de la respectiva federación deportiva.

b) A la representación estamental en la respectiva asamblea general y en los demás 
órganos en los que así se establezca.

c) A la información general sobre la estructura, la organización y el funcionamiento de la 
federación deportiva de la que forman parte.

Artículo 23.  Deberes de las personas deportistas.
1. Son deberes comunes de todas las personas deportistas:
a) Mantenerse informadas sobre el alcance y la repercusión de la práctica deportiva.
b) Cumplir las condiciones de seguridad y salud que se establezcan para el desarrollo de 

la actividad deportiva.
c) Practicar la actividad física y el deporte en las condiciones más respetuosas posibles 

con el medio natural, el medio ambiente y el entorno natural y urbano.
d) Realizar la práctica deportiva conforme a las reglas de juego limpio, deportividad y, 

particularmente, sin incurrir en conductas de dopaje, violencia, racismo, xenofobia, 
discriminación e intolerancia en el deporte.

e) Hacer un uso racional y adecuado de los bienes de dominio público, de las 
infraestructuras e instalaciones deportivas y de los servicios públicos.

2. Son deberes específicos de las personas deportistas integradas en una federación 
deportiva:

a) Actuar con la diligencia debida en todo lo que respecte a las normas federativas, así 
como el resto del marco normativo, practicando el deporte cumpliendo las normas de cada 
modalidad y especialidad deportiva.

b) Someterse a los reconocimientos médicos y los seguimientos de salud en los términos 
que se establezcan.

c) Acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas cuando sean debidamente 
citadas, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

d) Destinar las cantidades percibidas en concepto de becas y demás ayudas públicas a 
la finalidad para la que fueron concedidas.

e) Con independencia de otros aseguramientos especiales que puedan establecerse, 
todas las personas deportistas federadas que participen en competiciones oficiales de 
ámbito estatal deberán estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos 
para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente.

Los seguros que suscriban, en su condición de tomadores del seguro, las federaciones 
deportivas españolas o las federaciones de ámbito autonómico integradas en ellas para los 
deportistas inscritos en las mismas, que participen en competiciones oficiales de ámbito 
estatal, cubrirán, en el ámbito de protección de los riesgos para la salud, los que sean 
derivados de la práctica deportiva en que el deportista asegurado esté federado, incluido el 
entrenamiento para la misma y, en todo caso, se respetará lo establecido en el artículo 118 
de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
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aseguradoras y reaseguradoras en lo relativo a la libertad de los tomadores para decidir la 
contratación de los seguros y la aseguradora con la que lo contratan.

3. La cuantía de las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo (SOD) será, 
como poco, la del baremo establecido para la valoración de los daños y perjuicios causados 
en accidente de circulación. Particularmente, en el caso de los deportistas del motor.

Sección 2.ª De los derechos y deberes de las personas deportistas de alto nivel 
y alto rendimiento

Artículo 24.  Derechos de las personas deportistas de alto nivel.
1. La Administración General del Estado, en colaboración, en su caso, con las 

Comunidades Autónomas, adoptará las medidas necesarias para facilitar la preparación 
técnica, la incorporación al sistema educativo y la plena integración social y profesional de 
las personas deportistas de alto nivel durante y al final de su carrera deportiva.

2. Para el cumplimiento de los fines previstos en el apartado anterior, y en función de las 
circunstancias personales y técnico-deportivas de las personas deportistas previstas en este 
artículo, podrán adoptarse las siguientes medidas:

a) Reserva de cupo para el acceso a las titulaciones de régimen general, especial o de 
formación profesional, así como másteres y estudios de postgrado en las condiciones que se 
determinen.

b) Reserva de un cupo adicional de plazas en las facultades de Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte para quienes reúnan los requisitos académicos necesarios.

c) Impulso de la celebración de convenios con empresas públicas y privadas para el 
ejercicio profesional de las personas deportistas previstas en este artículo.

d) Articulación de fórmulas para compatibilizar los estudios o la actividad laboral de estas 
personas con su preparación o actividad deportiva.

e) Inclusión en el Sistema de la Seguridad Social.
f) Reconocimiento y acciones programáticas de reincorporación al ámbito laboral con 

programas específicos, impulsados desde la Administración General del Estado.
g) La seguridad adecuada al tipo de práctica deportiva, cuando esta se haga en el marco 

de una actividad organizada.
h) El acceso a la información referida a su vinculación con cualesquiera entidades 

deportivas y los prestadores de servicios de éstas, especialmente en lo relativo al ejercicio 
de los derechos que legalmente les amparen.

i) Establecimiento de un régimen de permisos y licencias específico que permita la 
asistencia a las competiciones internacionales, y específicamente, a las competiciones en 
las que participe la selección española respectiva.

j) Ofrecer la orientación y apoyo para el desarrollo de la carrera dual ajustada a cada 
perfil deportivo, según la etapa de la carrera deportiva.

3. La Administración General del Estado considerará la calificación de deportista de alto 
nivel como mérito evaluable, tanto en las pruebas de selección a plazas relacionadas con la 
actividad deportiva correspondiente, como en los concursos para la provisión de puestos de 
trabajo relacionados con aquella actividad, siempre que en ambos casos esté prevista la 
valoración de méritos específicos.

La Conferencia Sectorial de Deporte podrá establecer mecanismos comunes de 
aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior para el resto de las Administraciones 
Públicas.

Artículo 25.  Deberes de las personas deportistas de alto nivel.
Son deberes de las personas deportistas de alto nivel, además de los previstos en la 

normativa autonómica aplicable y en el artículo 23.2:
a) Cumplir con la normativa nacional e internacional en materia de lucha contra el 

dopaje, integridad y juego limpio.
b) Utilizar las ayudas y subvenciones públicas que se perciban de acuerdo con lo 

establecido en las respectivas convocatorias.
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c) No difundir, en su condición de deportista de reconocido prestigio, hábitos no 
saludables entre la población relativos a la práctica deportiva.

d) No realizar ni fomentar malas prácticas durante la competición o valores contrarios al 
respeto a compañeros, árbitros, jueces, rivales, personal sanitario y público.

Artículo 26.  Derechos y deberes de las personas deportistas de alto rendimiento.
1. Las personas deportistas de alto rendimiento tendrán los derechos y deberes que 

establezca la normativa de la Comunidad Autónoma que reconozca tal condición.
2. Adicionalmente, las personas deportistas de alto rendimiento podrán obtener los 

beneficios de otra Comunidad Autónoma diferente cuando el cambio a la misma se deba a 
un traslado de quienes ejerzan su patria potestad si son menores de edad o un cambio de 
domicilio o de expediente académico en caso de ser estudiantes.

Sección 3.ª De los derechos y deberes de las personas deportistas 
profesionales

Artículo 27.  Derechos de las personas deportistas profesionales.
1. Las personas deportistas profesionales tendrán, entre otros, los siguientes derechos, 

de conformidad con la normativa específica que resulte de aplicación:
a) A una carrera deportiva conforme a sus potencialidades.
b) A recibir un tratamiento fiscal específico adaptado a la duración de su carrera 

profesional y a los ingresos generados durante la misma.
c) A la conciliación en su vida familiar, académica y profesional, estableciéndose los 

correspondientes acuerdos con centros de estudio para garantizar la carrera dual.
d) A la defensa de sus derechos ante la jurisdicción ordinaria.
e) Al reconocimiento de medidas de especial protección en su derecho a la maternidad y 

paternidad a las que se refiere el apartado 7 del artículo 4.
f) A nombrar personas que representen sus intereses frente a clubes y organizadores de 

las competiciones, pudiendo actuar en representación de asociaciones y sindicatos.
g) A disponer de la información sobre la respectiva modalidad o especialidad deportiva y 

las condiciones para su desarrollo y práctica, para lo cual las webs de las organizaciones 
deportivas deberán dar debida cuenta de todos los marcos normativos a tales efectos.

h) A la atención de la salud de forma adecuada y específica en relación a su práctica 
deportiva.

i) Al acceso a la información referida a su vinculación con cualesquiera entidades 
deportivas a las que pertenezcan.

j) A la práctica del deporte y la actividad deportiva en las condiciones más respetuosas 
posibles con el medio ambiente y el entorno natural y urbano.

k) Al reconocimiento de medidas de protección laboral específicas que permitan su 
reincorporación laboral cuando sus carreras deportivas finalizan.

2. Además, son derechos específicos de las personas deportistas a que se refiere el 
artículo 21.1 de esta ley: la negociación colectiva, la huelga y la rescisión unilateral de su 
relación laboral cuando exista incumplimiento grave y culpable de la entidad deportiva a que 
pertenezca.

Artículo 28.  Deberes de las personas deportistas profesionales.
Son deberes específicos de las personas deportistas profesionales:
a) Cumplir con la normativa autonómica, estatal e internacional, en materia de lucha 

contra el dopaje, integridad y juego limpio, así como las normas de competición.
b) Poner en conocimiento de las federaciones deportivas, ligas profesionales, Consejo 

Superior de Deportes, o cualquier otra autoridad competente cualquier hecho del que hayan 
tenido conocimiento, directa o indirectamente, destinado a alterar el normal desarrollo de las 
competiciones.

c) Fomentar valores y buenas prácticas durante la competición, especialmente los 
relativos al respeto a compañeros, jueces, árbitros, rivales, personal sanitario y público.
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CAPÍTULO III
De la protección de la salud de las personas deportistas

Artículo 29.  Protección de la salud de las personas deportistas.
1. Corresponde al Consejo Superior de Deportes establecer una política integral efectiva 

de protección de la salud física y psicológica de las personas deportistas a que se refiere el 
artículo, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, y sin perjuicio de las competencias en 
la materia que se atribuyen a las Comunidades Autónomas, para asegurar a la ciudadanía el 
derecho a la protección de la salud.

2. A tal fin, el Consejo Superior de Deportes aprobará un Plan de Apoyo a la Salud en el 
ámbito de la actividad física y el deporte que, además de establecer recomendaciones 
preventivas, determine los riesgos comunes y específicos, en especial atendiendo a las 
diferentes necesidades de mujeres y hombres, menores de edad y personas mayores, 
personas con patologías diagnosticadas, así como a los requerimientos específicos de las 
personas con discapacidad y las medidas de prevención, conservación y recuperación que 
puedan resultar necesarias en función de los riesgos detectados.

3. En el marco del Plan de Apoyo a la Salud de las personas que realizan actividad física 
y deporte, corresponde al Consejo Superior de Deportes, dentro de sus competencias en la 
materia y sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones, entre otras que 
pudieran ser necesarias, las siguientes actuaciones:

a) Proponer criterios y reglas técnicas para que, teniendo en cuenta la normativa de las 
federaciones deportivas internacionales correspondientes, las competiciones y la actividad 
deportiva no oficial, así como la prestación de servicios deportivos, se configuren de modo 
que no afecten ni a la salud ni a la integridad de deportistas ni, en su caso, del público 
asistente.

b) Realizar propuestas sobre la asistencia sanitaria a dispensar a las personas 
deportistas y establecer un Protocolo de actuación sobre los dispositivos mínimos de 
asistencia sanitaria que deben existir en las competiciones deportivas y en la actividad 
deportiva no oficial, en los servicios deportivos de cualquier índole y en las instalaciones 
deportivas.

c) Fijar sistemas de cobertura, dentro de los términos de esta ley, de los riesgos para la 
salud en la actividad física y el deporte.

4. Cuando la competencia para la realización de las medidas anteriores corresponda a 
las Comunidades Autónomas, el Consejo Superior de Deportes podrá actuar, junto con el 
Ministerio de Sanidad, en colaboración con aquellas a través de la Conferencia Sectorial de 
Deporte.

Artículo 30.  Reconocimientos médicos.
1. El Consejo Superior de Deportes establecerá de forma progresiva la obligación de 

efectuar reconocimientos médicos con carácter previo a la expedición de la correspondiente 
licencia federativa o del instrumento que determine la participación en las competiciones y en 
la actividad deportiva no oficial, en aquellos deportes en que se considere necesario para 
una mejor prevención de los riesgos para la salud de sus practicantes. Se procurará que se 
realicen los reconocimientos médicos con carácter previo al inicio de temporada, debiendo 
tener en cuenta la especificidad de cada deporte.

2. La obligación prevista en este artículo y las modalidades y alcance de los 
reconocimientos se determinarán reglamentariamente.

Artículo 31.  Seguimiento de la salud.
1. El Consejo Superior de Deportes podrá establecer programas específicos de 

seguimiento de la salud de las personas deportistas.
2. Específicamente, el Consejo Superior de Deportes establecerá un sistema de 

seguimiento de la salud de las personas calificadas de alto nivel que contribuya a asegurar 
convenientemente los riesgos de su práctica deportiva y a prevenir accidentes, trastornos 
psicológicos y enfermedades relacionados con ella.
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3. En el caso de las Comunidades Autónomas que no tengan establecido un sistema de 
seguimiento de la salud de las personas deportistas calificadas de alto rendimiento, y en la 
forma que reglamentariamente se determine, los servicios de medicina deportiva de la 
Administración General del Estado podrán extender su actividad a las personas deportistas 
de alto rendimiento, cuando así lo requiera la Comunidad Autónoma correspondiente, previo 
acuerdo entre ambas Administraciones.

4. En el marco de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social, las 
actividades de protección que el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, confiere a las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, cuando a dichas entidades pudiera corresponder la 
cobertura de deportistas profesionales, deberán contemplar el desarrollo de programas 
específicos orientados a proteger la salud y prevenir los riesgos de accidentes de naturaleza 
laboral a los que dicho colectivo pueda estar expuesto, así como la realización de 
actuaciones puntuales dirigidas a la recuperación de aquellas lesiones o patologías que 
pudieran derivarse de la propia práctica deportiva.

Las personas deportistas profesionales, en el ámbito de su relación laboral, tienen 
derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.

5. A tales efectos, el Consejo Superior de Deportes facilitará a las referidas entidades los 
criterios, estudios, estadísticas y, en general, cuanta información posea para contribuir, con 
ello, al logro de una protección más eficaz y más especializada de tales deportistas, con 
pleno respeto a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

Artículo 32.  De la protección de la salud cuando se finaliza la actividad deportiva.
1. El Consejo Superior de Deportes, en colaboración con el Sistema Nacional de Salud, 

establecerá un programa específico para la protección de salud y la recuperación o 
tratamiento de las personas deportistas de competición que hayan concluido su actividad 
deportiva y que presenten secuelas como consecuencia de la misma.

2. Los términos de este programa se determinarán reglamentariamente y en su 
establecimiento se fomentará la participación voluntaria de los centros que componen la red 
a que se refiere el artículo 33, de las asociaciones de deportistas, de las federaciones 
deportivas, de las ligas profesionales, de las mutualidades y de las demás entidades 
públicas o privadas que tengan interés en colaborar.

Artículo 33.  Investigación asociada a la práctica deportiva.
1. El Consejo Superior de Deportes, en colaboración con los Ministerios competentes en 

materia de sanidad, ciencia e innovación, en el marco de los correspondientes planes 
estatales, y en cooperación con las sociedades científicas y corporaciones colegiales del 
área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, promoverá la investigación 
científica, el desarrollo experimental y la innovación desde todas las disciplinas científicas y 
áreas de conocimiento pertinentes asociados a la práctica deportiva.

2. Sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Agencia Estatal Comisión 
Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte y a las agencias autonómicas antidopaje, 
se promoverá la investigación sobre la aplicación de la actividad física y el deporte en el 
tratamiento y prevención de enfermedades, la recuperación de las personas deportistas que 
hayan finalizado su carrera deportiva, así como la función social del deporte, su gestión y 
buen gobierno.

3. Asimismo, el Consejo Superior de Deportes, en el marco de sus competencias, 
favorecerá el desarrollo de acuerdos con las Comunidades Autónomas competentes en la 
materia y las Universidades para el fortalecimiento de las especialidades científicas 
aplicadas al deporte en el ámbito de la salud.

4. Para la mejor consecución de los fines de investigación, el Consejo Superior de 
Deportes promoverá, dentro de su marco competencial, la adhesión voluntaria de las 
sociedades científicas y de los centros y profesionales que se dediquen al estudio, 
investigación y ejercicio profesional en el contexto de las ciencias del deporte, con el objeto 
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de constituir una red de centros especializados en la materia, mediante la suscripción de los 
correspondientes convenios.

5. La información que aporten cuantos compongan la red se utilizará para la 
reconfiguración y actualización del Plan de Apoyo a la Salud, con pleno respeto a la 
normativa vigente en materia de protección de datos personales.

Artículo 34.  Currículos formativos.
En los programas formativos de los técnicos deportivos y demás titulaciones 

relacionadas con la salud en el deporte se incluirán determinaciones específicas para 
asegurar que las personas docentes tengan los conocimientos necesarios en el plano de la 
fisiología, la higiene, la biomecánica, la nutrición, las ciencias sociales y demás áreas que 
tengan relación con la salud, incluida la aplicación de la actividad física y el deporte en el 
tratamiento y prevención de enfermedades, con especial referencia a las necesidades 
específicas de mujeres y hombres, menores de edad, personas mayores y personas con 
discapacidad.

CAPÍTULO IV
De las personas deportistas en la competición o en la actividad deportiva no 

oficial

Artículo 35.  Las personas deportistas en la competición o en la actividad deportiva no 
oficial.

1. El Consejo Superior de Deportes podrá establecer condiciones específicas de 
protección de la salud en la práctica deportiva no oficial competitiva o no competitiva prevista 
en esta ley, adicionales a las que obligatoriamente deban asumir los organizadores de 
cualquier actividad deportiva no oficial.

2. Asimismo, y en función de las características de la misma actividad, estos requisitos 
podrán ser establecidos como condición de admisión por las respectivas federaciones 
deportivas españolas o por los organizadores de competiciones o actividades deportivas no 
oficiales.

3. Las condiciones específicas, su vigencia, alcance y acreditación deberán ser públicas 
y figurar en las correspondientes páginas web de las entidades que las hubiesen 
establecido, sin perjuicio de cualquier otro medio que asegure su publicidad.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la responsabilidad directa de los 
organizadores y a la exención de responsabilidad de las federaciones deportivas españolas, 
cuando no sean las organizadoras.

CAPÍTULO V
Otros derechos de las personas deportistas

Artículo 36.  Incorporación a las políticas de empleo.
El Consejo Superior de Deportes impulsará la incorporación de las personas deportistas 

a la Estrategia Española de Activación para el Empleo y a los planes anuales de política de 
empleo, con el objetivo de que puedan incorporarse a la población activa y al mercado de 
trabajo, reconociendo su aportación a la sociedad.

A tal efecto, se establecerá un programa específico para el impulso de la formación entre 
las personas deportistas, en cooperación y colaboración con las Comunidades Autónomas.
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CAPÍTULO VI
Arbitraje de alto nivel

Artículo 37.  Profesionales del arbitraje de alto nivel.
Los árbitros y jueces deportivos podrán ser declarados de alto nivel cuando, ejerciendo 

las funciones en competiciones deportivas internacionales o estatales en las que participen 
deportistas y técnicos o entrenadores de alto nivel, cumplan los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente.

CAPÍTULO VII
Personal técnico deportivo

Artículo 38.  Personal técnico deportivo.
1. A efectos de esta ley, se considera personal técnico deportivo a aquellas personas, 

entrenadores o entrenadoras, que dispongan de la titulación oficial de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial o equivalentes de conformidad con la legislación vigente.

2. Corresponde a esta figura ejercer, respecto a equipos y deportistas, las funciones 
necesarias para el desarrollo del entrenamiento deportivo orientado hacia la obtención y 
mantenimiento del rendimiento deportivo, y la participación en competiciones de cada 
modalidad o especialidad deportiva, velando por su seguridad y salud e integridad física en 
la práctica deportiva.

3. Para la realización de su función deben obtener una licencia deportiva en los términos 
generales que se establecen en la presente ley.

4. Las federaciones deportivas españolas deberán prever un programa específico de 
formación continua del personal técnico que asegure su actualización permanente y su 
progreso profesional, adoptando, en los casos que sea necesario, una formación específica 
para los que vayan a desarrollar su actividad con deportistas con discapacidad.

El personal técnico deportivo podrá ser declarado de alto nivel cuando, ejerciendo las 
funciones de dirección técnica sobre deportistas de alto nivel, cumplan los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente.

CAPÍTULO VIII
El voluntariado deportivo

Artículo 39.  Voluntariado deportivo.
1. A los efectos de la presente ley, se entiende por voluntariado deportivo la participación 

ciudadana organizada en el ejercicio de las acciones de este tipo en el área de actuación de 
la actividad física y el deporte mediante el establecimiento de programas de acción 
voluntaria en dicha área, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.e) de la Ley 
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

2. A aquellas personas que desarrollen sus labores de voluntariado en el ámbito descrito 
en el apartado anterior, les será aplicable el régimen recogido en dicha Ley 45/2015, de 14 
de octubre.

3. El Consejo Superior de Deportes, dentro de su marco competencial y en coordinación 
con las Comunidades Autónomas, fomentará y promocionará el voluntariado deportivo a 
través de mecanismos o instrumentos de colaboración con otras Administraciones Públicas, 
especialmente con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades, 
entidades deportivas, asociaciones de aficionados y aquellas otras que colaboren, difundan, 
participen o desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito de actuación de la 
actividad física y el deporte en el territorio nacional.

4. Las personas voluntarias deberán acreditar el conocimiento y formación suficientes 
cuando les sean encomendadas tareas de carácter técnico. Las federaciones deportivas 
españolas podrán desarrollar los programas formativos acordes a las tareas de carácter 
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técnico delegadas en el personal voluntario, incidiendo fundamentalmente en la gestión del 
riesgo y la seguridad en los deportes en el medio natural.

TÍTULO III
De las entidades deportivas

CAPÍTULO I
Disposiciones comunes

Artículo 40.  Registro Estatal de Entidades Deportivas.
1. En el Consejo Superior de Deportes existirá un Registro Estatal de Entidades 

Deportivas en el que se inscribirán las federaciones deportivas españolas, las ligas 
profesionales, sus normas estatutarias y reglamentarias, las personas que ostenten la 
presidencia y los titulares de los demás órganos directivos, la confederación recogida en la 
disposición adicional sexta, sus estatutos, las entidades que participen en la competición 
profesional, los entes de promoción deportiva previstos en la disposición transitoria primera y 
aquellas otras entidades que reglamentariamente se determinen y que desarrollen una 
actividad en el ámbito deportivo contemplada en esta ley.

2. La inscripción de la entidad deportiva produce su reconocimiento oficial a efectos de 
esta ley y lleva consigo la correspondiente reserva de denominación. Asimismo, establece la 
protección de sus símbolos y emblemas frente a usos ilegítimos por parte de terceras 
personas y el reconocimiento de los beneficios que la normativa vigente le otorgue a aquella, 
sin perjuicio de lo establecido en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y 
disposiciones concordantes.

3. Mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte se podrá establecer un 
sistema para la comunicación de datos e informaciones en relación con las entidades 
inscritas en los registros autonómicos en los términos que admita la legislación vigente en 
materia de protección de datos personales.

4. El registro de entidades de base asociativa y el registro de signos distintivos como 
marca o nombre comercial de la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberán respetar lo 
previsto en este artículo, de tal forma que las solicitudes de inscripción sean rechazadas o 
desestimadas por producirse eventuales conflictos reales o potenciales con entidades 
deportivas que figuren inscritas en el Registro Estatal de Entidades Deportivas, y muy 
especialmente, con federaciones deportivas españolas. El Consejo Superior de Deportes, a 
través del Registro Estatal de Entidades Deportivas, de oficio o a instancia de la entidad 
afectada, procederá a instar a los mencionados registros administrativos la inadmisión de 
solicitudes que pudieran contravenir lo dispuesto en este artículo de la ley.

Artículo 41.  Facultades en materia de control económico.
1. El Consejo Superior de Deportes ostenta las siguientes facultades en materia de 

control económico de cualesquiera entidades deportivas que participen en competiciones 
profesionales:

a) Establecer la obligación de remisión periódica de los documentos e informaciones 
necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos en esta ley.

b) Ordenar la realización de una auditoría de cuentas a otro auditor distinto del nombrado 
por la entidad deportiva o un trabajo con el alcance que determine el Consejo Superior de 
Deportes.

Se desarrollará reglamentariamente el procedimiento mediante el cual los socios, 
accionistas minoritarios o las asociaciones y federaciones de estos puedan instar al Consejo 
Superior de Deportes a la realización de esta auditoría.

c) Denunciar al Ministerio Fiscal y al Tribunal de Cuentas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las irregularidades que puedan haber conocido como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones.
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d) Denunciar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y demás órganos de 
control las eventuales irregularidades en las que puedan haber incurrido los auditores de 
estas entidades.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, son facultades específicas del Consejo 
Superior de Deportes en materia de control económico de las federaciones deportivas 
españolas y ligas profesionales:

a) Recabar información, documentos, soportes, realizar audiencias, pruebas testificales y 
cuantos otros elementos considere necesarios en este orden de actuaciones para la 
comprobación de la situación económico-contable de estas entidades. Dicha información 
podrá ser recabada bien de las propias entidades u órganos de control económico o bien de 
las asociaciones de deportistas.

b) Convocar y solicitar información directamente a los auditores de estas entidades.
c) Denunciar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y demás órganos de 

control las eventuales irregularidades en las que puedan haber incurrido los auditores de 
estas entidades.

Artículo 42.  Efectos de la declaración de utilidad pública.
La declaración o reconocimiento de utilidad pública, además de los beneficios generales 

que el ordenamiento jurídico reconoce, conlleva:
a) El uso de la calificación de «utilidad pública» a continuación del nombre de la 

respectiva entidad.
b) La prioridad en la obtención de recursos en los planes y programas de promoción 

deportiva de la Administración General del Estado y de las Entidades Locales, así como de 
los entes o instituciones públicas dependientes de las mismas.

c) El acceso preferente al crédito oficial del Estado.

CAPÍTULO II
De las federaciones deportivas españolas

Sección 1.ª Naturaleza, órganos y estructura

Artículo 43.  Naturaleza de las federaciones deportivas españolas.
1. Las federaciones deportivas españolas son entidades privadas de naturaleza 

asociativa, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia que tienen como objeto el 
fomento, la organización, la reglamentación, el desarrollo y la práctica, en el conjunto del 
territorio del Estado, de las modalidades y especialidades deportivas que figuran en sus 
estatutos.

2. Las federaciones deportivas españolas gozarán de un régimen especial por la 
actividad que desarrollan y por las funciones públicas delegadas que les son encomendadas, 
respetando su naturaleza, en los términos establecidos en el apartado anterior.

3. Las federaciones deportivas españolas deberán reconocer e integrar, necesariamente, 
en sus actividades y en sus órganos de gobierno y representación, según se establezca 
reglamentariamente, a deportistas, clubes deportivos, personal técnico, jueces y juezas, 
personal de arbitraje, federaciones deportivas autonómicas y al resto de colectivos 
interesados que promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de las modalidades y 
especialidades deportivas que figuren en los estatutos de la federación deportiva española 
de la que formen parte.

4. En los deportes donde exista una competición profesional de ámbito estatal, la liga 
profesional correspondiente se integrará necesariamente en la federación en los términos 
que establecen esta ley y sus normas de desarrollo.

5. La autorización de una federación deportiva se otorgará cuando exista, previamente 
reconocida, una modalidad deportiva no atribuida a otra federación deportiva española y se 
valore que existe interés para el deporte español en función de la implantación nacional e 
internacional y de la propia viabilidad del proyecto, todo ello en los términos que 
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reglamentariamente se establezcan. La eficacia de dicha autorización quedará supeditada a 
su inscripción en el Registro Estatal de Entidades Deportivas, momento a partir del cual 
quedará legalmente constituida. La resolución por la que se autorice o deniegue una 
federación deportiva deberá ser suficientemente motivada.

6. La revocación de la autorización por la que se reconoce una federación deportiva 
española se producirá por la desaparición de los motivos que dieron lugar al reconocimiento 
y sus efectos lo serán desde que se inscriba en el Registro Estatal de Entidades Deportivas 
la resolución que la acuerde, que deberá ser suficientemente motivada. Dicha revocación 
impide que la entidad pueda considerarse, desde ese mismo momento, como una federación 
deportiva española.

7. Las federaciones deportivas españolas y las federaciones autonómicas integradas en 
aquellas son entidades de utilidad pública, lo que conlleva el reconocimiento de los 
beneficios que el ordenamiento jurídico otorga con carácter general a tales entidades, y más 
específicamente aquellos que sean reconocidos en la legislación deportiva en cada 
momento.

8. Podrán constituirse confederaciones de federaciones deportivas para la promoción de 
sus intereses comunes, debiendo ser debidamente inscritas en el Registro Estatal de 
Entidades Deportivas.

Artículo 44.  Modalidades y especialidades deportivas.
1. Se entiende por modalidad deportiva toda forma de práctica de actividad físico-

deportiva con características estructurales propias, que tenga tradición, reconocimiento y 
reglamentación autonómica y nacional. Una modalidad deportiva cuenta a su vez con una o 
varias especialidades deportivas y, a su vez, cada especialidad cuenta con una o varias 
pruebas.

Se entiende por especialidad deportiva la práctica deportiva vinculada a una determinada 
modalidad deportiva basada en unos fundamentos técnicos y tácticos particulares, que, pese 
a no reunir los requisitos para ser considerada modalidad deportiva, tiene singularidad en su 
práctica que la configura con un grado de autonomía suficiente respecto de otras 
especialidades deportivas y/o modalidades deportivas. Dentro de cada especialidad pueden 
existir diferentes disciplinas deportivas, atendiendo a la exclusividad de sus reglas, así como 
al lugar donde se desarrolla.

El reconocimiento de las modalidades y especialidades deportivas de ámbito estatal lo 
realiza el Consejo Superior de Deportes en los términos previstos en esta ley y en sus 
disposiciones de desarrollo, a instancia de los interesados que practiquen u organicen las 
mismas o, tratándose de especialidades, de las federaciones deportivas españolas.

El reconocimiento de las modalidades y especialidades deportivas es previo al 
reconocimiento de la respectiva federación deportiva española o, en su caso, de la 
incorporación de la modalidad o especialidad a una federación deportiva española en sus 
estatutos y reglamentos.

2. En todo caso, serán criterios de valoración el reconocimiento previo de la modalidad 
en el ámbito internacional, la existencia de una tradición sobre su forma de realización y de 
reglas internacionales de práctica y técnicas, la implantación real en nuestro país y el interés 
que, para el deporte español, aprecie el Consejo Superior de Deportes.

El reconocimiento de especialidades deportivas debe valorar su autonomía funcional 
dentro de la modalidad respectiva, la existencia de competiciones propias, su reconocimiento 
en el ámbito deportivo y, en general, el interés que, para el deporte y para su práctica, 
aprecie el Consejo Superior de Deportes.

3. Una modalidad deportiva de ámbito estatal solo podrá estar reconocida a una única 
federación deportiva española.

4. Asimismo, cada federación deportiva española desarrollará su actividad en una única 
modalidad deportiva y las especialidades que puedan ser reconocidas.

No obstante lo anterior, una federación deportiva española podrá solicitar del Consejo 
Superior de Deportes el reconocimiento del desarrollo de más de una modalidad cuando con 
ello se consiga una solución más eficiente y no sea contrario a la organización internacional 
del deporte. Si se refiere a modalidades reconocidas, esta posibilidad deberá ser aprobada 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 66  Ley del Deporte

– 712 –



por mayoría absoluta de las asambleas generales de las federaciones deportivas españolas 
correspondientes.

Esta integración podrá ser solicitada, igualmente, por acuerdo de dos o más 
federaciones deportivas españolas, con las mayorías establecidas en el párrafo precedente.

Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las federaciones deportivas 
españolas de deportes para personas con discapacidad podrán desarrollar más de una 
modalidad deportiva dentro de su ámbito de actuación.

5. Estatutariamente podrá establecerse la existencia de disciplinas deportivas asociadas 
dentro de cada modalidad reconocida por el Consejo Superior de Deportes, así como los 
efectos que se deriven de dicho reconocimiento en el marco de esta ley y sus disposiciones 
de desarrollo, en las condiciones previstas para el reconocimiento de especialidades 
deportivas dentro de una modalidad.

Artículo 45.  Estructura y funcionamiento de las federaciones deportivas españolas.
1. Las federaciones deportivas españolas regularán su estructura interna y su 

funcionamiento a través de sus estatutos, de acuerdo con principios democráticos y 
representativos.

2. El órgano de gobierno de las federaciones deportivas españolas es la asamblea 
general, que podrá y deberá constituirse tanto en el pleno como en la comisión delegada. La 
representación de las federaciones deportivas españolas corresponde a quien ostente la 
presidencia.

Se constituirá una comisión de control económico como órgano de control de las 
federaciones deportivas españolas en los casos que reglamentariamente así se establezca.

Con carácter potestativo, las federaciones deportivas españolas podrán tener una 
dirección ejecutiva.

3. Los estatutos establecerán la composición, funciones, y la duración de los mandatos 
de los órganos federativos, así como la organización complementaria de las federaciones 
deportivas españolas, debiéndose acomodar a los criterios establecidos en las disposiciones 
de desarrollo de esta ley. Los estatutos podrán establecer, en su caso, una limitación de 
número de mandatos del órgano de representación.

4. Los estatutos de las federaciones deportivas españolas, así como sus modificaciones, 
una vez ratificados por el Consejo Superior de Deportes, serán inscritos en el Registro 
Estatal de Entidades Deportivas, entrando en vigor tras su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». Asimismo, los estatutos estarán permanentemente accesibles en la web de la 
federación, en todas las lenguas oficiales y reconocidas por los Estatutos de Autonomía, sin 
perjuicio de cualquier otro medio que asegure su publicidad.

5. Los estatutos, los reglamentos disciplinarios, el electoral, el de competición y el de 
organización interna, en tanto regulen la composición y el funcionamiento de los órganos 
obligatorios de la federación, así como sus modificaciones, una vez ratificados por el 
Consejo Superior de Deportes, serán inscritos en el Registro Estatal de Entidades 
Deportivas, entrando en vigor tras su publicación en la web federativa, mediante una forma 
que asegure la fecha de inserción y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la citada 
ratificación, sin perjuicio de cualquier otro medio que asegure su publicidad.

Los reglamentos federativos estarán permanentemente accesibles en la web de la 
federación, en todas las lenguas oficiales y reconocidas por los Estatutos de Autonomía.

6. Las modificaciones propuestas por la federación española correspondiente que 
afecten de manera esencial a las competiciones oficiales de carácter profesional requerirán 
el informe previo y favorable de la liga profesional correspondiente.

Artículo 46.  Contenido mínimo de los estatutos de las federaciones deportivas españolas.
1. Los estatutos son el instrumento esencial de ordenación y funcionamiento de la 

federación deportiva española y deben determinar los órganos que componen su estructura, 
la forma de elección y cese de los mismos, las formas de integración en la federación, los 
derechos y deberes de sus miembros y el de sus estamentos, así como los demás hechos 
que se consideren precisos para la ordenación de su vida interna, de acuerdo con lo previsto 
en esta ley y sus disposiciones de desarrollo. Respecto de la comisión delegada de la 
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asamblea general, los estatutos deberán determinar el régimen de elección, sus 
competencias y su funcionamiento.

2. De forma específica, los estatutos contendrán el régimen de la estructura directiva y 
los posibles conflictos de intereses entre quienes ostenten funciones de dirección, los demás 
miembros de los órganos de participación y dirección y la provisión de bienes y servicios 
para la misma, garantizando la transparencia de los procesos de reclamación y las 
consecuencias que se prevean para el incumplimiento del régimen de conflictos de 
intereses.

3. Los estatutos deben recoger, de manera detallada y diferenciada, el régimen de 
responsabilidad que asumen la persona que ostente la presidencia y los demás miembros de 
los órganos directivos de representación y de gestión de la federación y que dimanen tanto 
de sus actos en el marco de la estructura asociativa frente a sus miembros como frente a 
terceras personas de los actos derivados de las obligaciones civiles, mercantiles, 
administrativo-públicas y cualesquiera otras en las que haya incurrido la federación.

Se deberá incluir el órgano de dirección y gestión del arbitraje de las competiciones 
oficiales cuando la federación internacional correspondiente así lo requiera. Dicho órgano 
dependerá exclusivamente de la respectiva federación deportiva española cuando así se 
derive de las normas emanadas de las respectivas federaciones internacionales.

4. Los estatutos incluirán específicamente el modelo de retribución de quien ostente la 
presidencia de la federación deportiva española.

El régimen concreto de vinculación orgánica o de compensación de gastos debe 
habilitarse por la asamblea de la respectiva federación y será público en su página web.

Los miembros de la junta directiva solo podrán percibir indemnizaciones por gastos en 
las cuantías normalizadas y generales que para cada federación acuerde la respectiva 
asamblea, tomándose como referencia las establecidas para la función pública.

5. Los estatutos deberán prever la existencia de sendas comisiones de igualdad y de 
deporte de personas con discapacidad.

La comisión de igualdad se encargará, entre otras funciones que puedan atribuírsele, de 
gestionar las incidencias producidas en su seno relativas a discriminación por razón de sexo, 
orientación sexual, o identidad sexual, así como de orientar a deportistas y personal de la 
federación en la prevención y detección de estas situaciones.

La comisión de deporte de personas con discapacidad se encargará, entre otras 
funciones que puedan atribuírsele, de gestionar las incidencias producidas en su seno 
relativas a discriminación por razón de discapacidad, de orientar a deportistas y personal de 
la federación en la prevención y detección de estas situaciones y de promover la práctica de 
la modalidad deportiva entre las personas con discapacidad, preferentemente con un 
enfoque inclusivo.

6. Los estatutos podrán prever la existencia de una comisión de la afición, que se 
encargará, entre otras funciones que puedan atribuírsele, de gestionar las incidencias 
producidas en su seno relativas a la seguridad de la afición. En el caso de que exista una 
asociación, legalmente constituida e inscrita, y representativa de los aficionados, a nivel 
estatal, esta formará parte de dicha comisión. En el caso de que existan varias, se 
reglamentará de manera consensuada entre las partes, la participación dentro del seno de la 
federación.

Artículo 47.  Reglas para la elección y designación de órganos.
1. La consideración de electores y elegibles para la asamblea general se reconoce a:
a) Las personas deportistas, mayores de edad para ser elegibles, y no menores de 

dieciséis años para ser electores, que tengan licencia en vigor en el momento de las 
elecciones y que la hayan tenido durante el año o la temporada deportiva inmediatamente 
anterior. Igualmente, para su inclusión en el censo electoral tales personas deberán acreditar 
la participación en competiciones o actividades deportivas en los términos previstos en las 
disposiciones normativas reguladoras de los procesos electorales federativos.

b) El personal técnico, los jueces y juezas, el personal de arbitraje y otros colectivos 
interesados, en similares circunstancias a las señaladas en la letra a).
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c) Los clubes deportivos y entidades deportivas afiliadas a la federación española 
correspondiente, debiendo haber participado en competiciones o actividades en los términos 
previstos en las disposiciones normativas reguladoras de los procesos electorales 
federativos. Quienes actúen en nombre y representación de estas entidades deportivas en 
los procesos electorales deberán ser mayores de edad.

2. La presidencia de la federación deportiva española es elegida por su asamblea 
general.

3. Las y los miembros de la junta directiva serán designados y cesados por la 
presidencia de la federación deportiva española, dando cuenta a la asamblea general.

La composición de la junta directiva se ajustará al criterio de composición equilibrada 
establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, respetando la 
representación de las personas deportistas con discapacidad en las federaciones que hayan 
procedido a la integración en los términos previstos en el artículo 6 de esta ley.

4. La comisión de control económico se compondrá de un máximo de cinco miembros 
independientes e imparciales, designados por la asamblea general, a propuesta de la junta 
directiva, entre profesionales con acreditada formación y experiencia de carácter económico, 
financiero y de auditoría, por un mandato de cuatro años.

Las y los miembros de esta comisión no pueden serlo al mismo tiempo de la asamblea 
general ni de la junta directiva, pero sí podrán ejercer las mismas funciones en más de una 
federación deportiva española.

La composición de esta comisión se ajustará al criterio de composición equilibrada 
establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

5. La persona titular de la dirección ejecutiva es designada y cesada por la presidencia y 
no puede pertenecer a la comisión de control económico, a la asamblea general ni a la junta 
directiva.

Las funciones encomendadas a la dirección ejecutiva serán asumidas por la presidencia 
en caso de no creación de este órgano.

Sección 2.ª Federaciones deportivas autonómicas

Artículo 48.  Integración de las federaciones deportivas autonómicas en la federación 
deportiva española correspondiente.

1. Para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 
estatal o internacional, las federaciones deportivas de ámbito autonómico se integrarán 
necesariamente en las respectivas federaciones deportivas españolas.

La integración implicará la aceptación de la normativa interna de las federaciones 
deportivas españolas.

El hecho de la integración no supondrá obligación de contenido económico por este 
concepto.

2. No obstante, las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente 
en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su 
participación, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y 
social en su respectiva Comunidad Autónoma, o bien en el caso de que la federación 
autonómica hubiera formado parte de una federación internacional antes de la constitución 
de la federación española correspondiente.

En tales supuestos, la participación de la federación deportiva autonómica en 
competiciones oficiales internacionales se producirá previo acuerdo con el Consejo Superior 
de Deportes. Tal acuerdo conllevará el apoyo conjunto a la integración de la federación 
autonómica en la federación internacional.

3. Los estatutos de las federaciones deportivas españolas incluirán los sistemas de 
integración y representatividad de las federaciones deportivas de ámbito autonómico, según 
lo establecido en las disposiciones de desarrollo de esta ley. Además, los estatutos 
dispondrán un sistema para la solución de los conflictos de todo orden que puedan 
plantearse entre una federación deportiva española y las federaciones autonómicas 
integradas.
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Sin perjuicio de lo anterior, se establecerán, en un convenio único para todas las 
federaciones autonómicas, las obligaciones de contenido económico y la concreción de los 
criterios de representatividad en la asamblea general en todo aquello que no esté regulado 
en los estatutos de las federaciones deportivas españolas.

Reglamentariamente se establecerá la distribución de obligaciones mínimas en el caso 
de que las federaciones no alcancen un acuerdo para la celebración de un convenio de 
integración.

En todo caso, para que las federaciones de ámbito autonómico puedan integrarse en las 
federaciones deportivas españolas o, en su caso, mantener esa integración, deberán 
eliminar cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación de personas 
extranjeras que se encuentren legalmente en España y de sus familias en las actividades 
deportivas que organicen.

4. La integración de la federación autonómica en la correspondiente federación española 
supone la asunción de la representación de ésta en su respectivo ámbito territorial. Las 
federaciones deportivas españolas no podrán establecer delegaciones territoriales o 
estructuras similares al margen de aquellas.

5. No obstante lo anterior, cuando no exista federación autonómica o la misma no esté 
integrada, la federación española correspondiente podrá establecer una delegación para 
desarrollar la actividad puramente estatal o que habilite para la participación en las 
competiciones estatales, integrada por una persona cuyo nombramiento y cese compete a la 
presidencia, en los términos que establezcan los estatutos de la correspondiente federación.

6. Las federaciones deportivas autonómicas o, en su caso, las delegaciones de las 
federaciones deportivas españolas, podrán desarrollar en su respectivo territorio las 
actividades propias que derivan de la promoción, desarrollo y organización de competiciones 
y actividades deportivas de todas las modalidades y, en su caso, especialidades deportivas 
que estén reconocidas para la federación deportiva española respectiva, sin perjuicio del 
desarrollo que corresponda a las modalidades y especialidades propias que la federación 
autonómica tenga reconocidas en virtud del ordenamiento jurídico de la Comunidad, en su 
caso.

7. Los estatutos de la federación deportiva española determinarán las causas, 
necesariamente graves y persistentes, que permitan la separación de las federaciones 
deportivas autonómicas, así como un procedimiento de separación y sus efectos.

La decisión final sobre la separación recaerá en la asamblea general de la federación 
deportiva española.

8. Los acuerdos de integración y separación adoptados al amparo de lo previsto en este 
artículo deberán ser ratificados por el Consejo Superior de Deportes antes de su inscripción 
en el Registro Estatal de Entidades Deportivas. Para ello, la Federación Deportiva Española 
deberá comunicar dichos acuerdos al Consejo Superior de Deportes, a los efectos de que 
este organismo verifique su adecuación y cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y sus 
normas de desarrollo.

La resolución del Consejo Superior de Deportes podrá ser recurrida en los términos 
previstos en el artículo 118 de esta ley.

Sección 3.ª Licencia deportiva

Artículo 49.  Licencia deportiva.
1. Para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 

estatal e internacional será preciso estar en posesión de una licencia expedida por la 
correspondiente federación deportiva española, que garantizará la uniformidad de contenido 
y condiciones económicas por modalidad, estamento y categoría, siendo competencia de la 
asamblea general la fijación de su cuantía, excepto cuando participen federaciones 
autonómicas en los términos del artículo 48.2 de esta ley, en cuyo caso la licencia será 
expedida por la correspondiente federación autonómica.

Las personas que soliciten una licencia deportiva podrán ser sometidas, con carácter 
previo a su concesión, a un control de dopaje, en los términos previstos en la Ley Orgánica 
11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, con el fin de 
determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.
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En el ámbito de las competiciones deportivas españolas, la resolución sobre la 
expedición o denegación de la licencia se dictará en el plazo de quince días hábiles desde 
su solicitud cuando en la misma se incluyan todos los requisitos válidamente requeridos para 
su expedición. El incumplimiento de este plazo, salvo por causa debidamente justificada, 
será considerado como una negativa injustificada a la expedición de licencias.

Para la participación en competiciones de carácter profesional, las licencias deberán ser 
visadas, previamente a su expedición, por la liga profesional correspondiente. El 
otorgamiento de la licencia nunca podrá quedar condicionada a la participación en otras 
competiciones o actividades deportivas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las licencias expedidas por las 
federaciones de ámbito autonómico habilitarán para la participación en competiciones de 
carácter no profesional siempre y cuando aquéllas se hallen integradas en las federaciones 
deportivas españolas, se expidan dentro de las condiciones mínimas de carácter económico 
que fijen estas y comuniquen su expedición a las mismas.

Los convenios de integración entre las federaciones españolas y autonómicas fijarán los 
plazos de abono y el montante a percibir de las cuotas económicas derivadas de la licencia.

Estas licencias reflejarán, separadamente, el coste de los seguros suscritos, y las cuotas 
que corresponden a las federaciones española y autonómica, al menos, en la lengua 
española oficial del Estado.

3. En todo caso, se asegurará un régimen estadístico, documental y registral que permita 
diferenciar:

a) Los efectos de la licencia en los respectivos ámbitos territoriales en orden a la 
determinación respectiva de la condición de electores y elegibles;

b) la participación o la distribución económica de los derechos devengados como 
consecuencia de la expedición;

c) la suscripción de un único seguro deportivo con cobertura en el ámbito territorial 
propio de cada federación, ya sea autonómica o estatal, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 23.2.e);

d) aquellas otras delimitaciones que permitan sin confusión el ejercicio de las respectivas 
competencias por las federaciones nacionales y autonómicas.

4. En la expedición de licencias se garantizará la no discriminación y la igualdad de trato, 
en consonancia con las normas de las federaciones deportivas internacionales y los Comités 
Olímpico y Paralímpico Internacionales.

5. En ningún caso se podrán imponer restricciones a la expedición de licencias a 
personas extranjeras que tengan residencia legal en España, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la aplicación de la normativa federativa nacional o internacional en cada caso aplicable, 
cuando esta haya sido reconocida por los organismos internacionales conformados por 
Estados.

6. Finalizada la vigencia de una licencia entre un club y un deportista menor de edad, las 
federaciones deportivas no podrán negarse a expedir licencias a deportistas, aun cuando la 
entidad de origen pretenda hacer valer derechos de formación con base en lo estipulado en 
la normativa federativa o en los contratos celebrados entre aquellas.

Lo anterior no obstará a que se pueda reclamar una compensación económica a la 
entidad deportiva que celebre el primer contrato de trabajo como profesional de la persona 
deportista, que deberá ser ajustada al coste en que la entidad formadora haya incurrido.

7. El incumplimiento de lo establecido en los apartados 4, 5 y 6 será considerado, a 
efectos sancionadores, como una injustificada negativa a la expedición de licencias.

8. En el caso de que se diferencie entre licencias profesionales y no profesionales, las 
federaciones deportivas españolas o, en su caso, las ligas profesionales, incluirán entre los 
requisitos para tramitar las licencias profesionales la aportación de su afiliación y alta en el 
Sistema de la Seguridad Social y, en el caso de las personas contempladas en el apartado 1, 
cuando el ejercicio profesional se desarrolle por cuenta ajena, el correspondiente contrato en 
la modalidad laboral que proceda.

9. Estarán inhabilitadas para obtener una licencia deportiva que faculte para participar en 
las competiciones de cualquier modalidad deportiva a las que hace referencia el apartado 1 
las personas deportistas y demás personas de otros estamentos que hayan sido 
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sancionadas por dopaje, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal y el internacional, 
mientras se encuentren cumpliendo la sanción respectiva. Esta inhabilitación impedirá, 
igualmente, que el Estado o que las Comunidades Autónomas competentes reconozcan o 
mantengan la condición de deportista o técnico de alto nivel. El Consejo Superior de 
Deportes y las Comunidades Autónomas acordarán los mecanismos que permitan extender 
los efectos de estas decisiones a los ámbitos competenciales respectivos, así como dotar de 
reconocimiento mutuo a las inhabilitaciones para la obtención de las licencias deportivas que 
permitan participar en competiciones oficiales o cualquier otro evento deportivo que pudiera 
tener la citada consideración o calificación.

Sección 4.ª Funciones de las federaciones deportivas españolas

Artículo 50.  Funciones a desarrollar bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes.
Las federaciones deportivas españolas ejercen, bajo la tutela del Consejo Superior de 

Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:
a) Ejecutar lo establecido en los Programas de Desarrollo Deportivo que suscriban el 

Consejo Superior de Deportes y las federaciones deportivas españolas en relación con la 
actividad deportiva susceptible de subvención, según lo previsto en el artículo 54.

b) Calificar las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y organizar, en su 
caso, las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal no profesionales. La 
organización de tales competiciones se entiende referida a la regulación del marco general 
de las mismas.

c) Expedir licencias en los términos previstos en esta ley y sus disposiciones de 
desarrollo.

A estos efectos, únicamente tendrá carácter de función pública de ámbito administrativo 
el acto o resolución por el que se concede o se deniega la expedición de la licencia.

d) Otorgar y ejercer el control de las subvenciones que asignen a las asociaciones y 
entidades deportivas como consecuencia del ejercicio de potestades públicas, en la forma 
que reglamentariamente se determine.

e) Colaborar con la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, 
tanto en la formación de los técnicos deportivos en el marco de la regulación y control de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial, como en los programas de formación continua.

f) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en esta ley y sus 
disposiciones de desarrollo.

Artículo 51.  Funciones propias de carácter privado de las federaciones deportivas 
españolas.

Son funciones propias de las federaciones deportivas españolas:
a) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se 

celebren en el territorio del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.o).
b) Organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal que 

hayan sido calificadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de lo 
previsto en esta ley en relación con las competiciones profesionales y la competencia de las 
ligas profesionales al respecto. Para la organización de estas actividades y competiciones 
deportivas oficiales de ámbito estatal no se podrá establecer relación comercial con un 
deportista en activo susceptible de participar en las mismas.

Esta atribución supondrá a las federaciones deportivas españolas el reconocimiento, a 
todos los efectos, de los derechos sobre las competiciones que reconoce la presente ley y el 
Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la 
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las 
competiciones de fútbol profesional, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de las 
entidades deportivas y de las personas deportistas que participan.

c) Reconocer y, en su caso, organizar actividades y competiciones no oficiales que 
puedan desarrollarse en su ámbito, con participación de equipos y deportistas de más de 
una Comunidad Autónoma, y fijar los requisitos y condiciones de la celebración de dichas 
actividades.
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La celebración de estas competiciones o actividades pueden venir impulsadas por la 
propia federación o por instituciones públicas o privadas que soliciten reconocimiento 
federativo.

d) Establecer, en las competiciones en las que existen relaciones laborales y 
económicas, sistemas de prevención de la insolvencia y de abono de salarios de las 
personas deportistas y de las deudas en términos similares a los que se establecen para las 
competiciones profesionales en el artículo 95.b).

Con el fin de garantizar su idoneidad, compatibilidad con el resto de la actividad 
deportiva, legalidad y oportunidad, los criterios y requisitos de participación que se 
establezcan deberán ser aprobados por el Consejo Superior de Deportes.

e) Elaborar y aprobar la normativa estatutaria y reglamentaria para su ratificación 
posterior por el Consejo Superior de Deportes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
45.4 y 5.

f) Promover el desarrollo de la actividad deportiva que se corresponda con su modalidad 
o especialidades deportivas en todo el ámbito del Estado estableciendo medidas de 
promoción y desarrollo del deporte base y del talento.

g) Diseñar, elaborar y ejecutar, en el marco de sus competencias y en coordinación, en 
su caso, con las federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de las 
personas calificadas de alto nivel y de alto rendimiento en su respectiva modalidad o 
especialidades deportivas.

h) Contribuir con la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en 
la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos 
y métodos no reglamentarios en el deporte.

i) Elegir las personas deportistas que han de integrar las selecciones españolas.
j) Ejercer la potestad disciplinaria, en aquellas cuestiones que no estén integradas en el 

artículo anterior, dentro de las competencias que le son propias.
k) Desarrollar programas de tecnificación deportiva.
l) Colaborar con las Administraciones Públicas en el desarrollo de políticas públicas y 

acciones que estén vinculadas con el objeto de las federaciones deportivas.
m) Todas aquellas que puedan redundar en beneficio de las actividades que le son 

propias y sirvan al desarrollo de la modalidad y especialidades deportivas que administran.
n) Cualesquiera otras previstas en esta ley o en otras normas del ordenamiento jurídico.

Sección 5.ª Patrimonio y gestión económica de las federaciones deportivas 
españolas

Artículo 52.  Patrimonio de las federaciones deportivas españolas.
1. Constituye el patrimonio de las federaciones deportivas españolas el conjunto de 

bienes y derechos cuya titularidad les corresponda.
2. Son recursos de las federaciones:
a) Los rendimientos de las actividades que desarrollan.
b) Los frutos y rentas de su patrimonio.
c) Los derivados de las operaciones de crédito que puedan realizar.
d) Las donaciones, herencias, legados y premios.
e) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos por disposición legal, convenio, 

contrato u otro negocio jurídico.
3. En caso de disolución de una federación deportiva española, su patrimonio neto, si lo 

hubiera, se aplicará por el Consejo Superior de Deportes a la realización de funciones y 
actividades de carácter análogo.

Artículo 53.  Presupuesto y gestión económica.
1. Las federaciones deportivas españolas aprobarán para cada ejercicio económico un 

presupuesto que refleje el conjunto de ingresos y gastos previstos.
La liquidación del presupuesto anual se remitirá a los miembros de la asamblea de forma 

individual y se hará pública en la web de la federación, junto con la convocatoria de la 
asamblea general correspondiente, al menos quince días antes de su celebración.
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2. Las federaciones deportivas españolas tienen su propio régimen de administración y 
gestión de presupuesto y patrimonio, siéndoles de aplicación, en todo caso, las siguientes 
reglas:

a) Pueden promover y organizar actividades y competiciones deportivas dirigidas al 
público, debiendo aplicar los beneficios económicos, si los hubiere, al desarrollo de su objeto 
social.

b) Pueden gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir 
títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, siempre que dichos 
negocios jurídicos no comprometan de modo irreversible el patrimonio de la federación o su 
objeto social.

Cuando se trate de bienes inmuebles que hayan sido financiados, en todo o en parte, 
con fondos públicos de la Administración General del Estado, será preceptiva la autorización 
del Consejo Superior de Deportes para su gravamen o enajenación.

c) Pueden ejercer, complementariamente, actividades de carácter económico, comercial, 
profesional o de servicios y destinar sus bienes y recursos a los mismos objetivos deportivos, 
pero en ningún caso podrán repartir beneficios entre sus miembros. Estas actividades deben 
guardar conexión con su objeto social.

Artículo 54.  Programas de Desarrollo Deportivo.
1. La actividad de las federaciones deportivas españolas que tenga interés deportivo en 

los términos que delimite el Consejo Superior de Deportes será subvencionada en el marco 
de los Programas de Desarrollo Deportivo.

2. Los Programas de Desarrollo Deportivo son el instrumento por el que las federaciones 
deportivas españolas y el Consejo Superior de Deportes acuerdan los objetivos, programas 
deportivos, forma de financiación y estructuras de realización de las modalidades y 
especialidades deportivas que hayan asumido, debiendo reflejar necesariamente las 
modalidades practicadas por personas con discapacidad en los supuestos de integración 
previstos en el artículo 6, en los que deberá consignarse un presupuesto específico para 
dicha modalidad de personas con discapacidad.

Todos los Programas de Desarrollo Deportivo incorporarán la efectiva consideración del 
principio de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad en su diseño y ejecución.

3. Los Programas de Desarrollo Deportivo tendrán un carácter plurianual e irán fijando 
anualmente las aportaciones de toda índole en función del cumplimiento de los resultados y 
la disponibilidad presupuestaria.

4. Para el acceso a este instrumento será imprescindible que la federación deportiva 
española presente un Plan Estratégico de su actividad durante, al menos, el periodo de 
vigencia del Programa de Desarrollo Deportivo correspondiente.

5. La financiación pública y las subvenciones del Consejo Superior de Deportes se 
centrarán, esencialmente, en el cumplimiento de los objetivos establecidos de acuerdo con el 
apartado 2 de este artículo, así como en otros programas que aquel organismo autónomo 
considere de interés.

Sección 6.ª Prevención de la insolvencia e iliquidez de las federaciones 
deportivas españolas

Artículo 55.  Prevención de la insolvencia.
1. La federación deportiva española que se encuentre en situación de probabilidad de 

insolvencia en los términos definidos por la legislación concursal, deberá ponerlo de 
inmediato en conocimiento del Consejo Superior de Deportes acompañando informe en el 
que detallará las causas de esa situación y los medios propios con que cuente para 
superarla.

2. Recibida la anterior comunicación y en cualquier otro momento en que el Consejo 
Superior de Deportes considere que existe probabilidad de insolvencia requerirá a la 
federación deportiva para que, en el plazo de dos meses, presente un plan de viabilidad con 
el fin de impedir la insolvencia. Si el Consejo Superior de Deportes considerase insuficiente 
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el plan de viabilidad presentado por la federación podrá proponer, dentro de los diez días 
siguientes, las modificaciones que estime necesarias o convenientes. El cumplimiento del 
plan de viabilidad, con o sin las modificaciones introducidas, en su caso, por el Consejo 
Superior de Deportes y aceptadas por la federación, será vinculante para esta.

3. Desde que tenga lugar esa comunicación de la existencia de la probabilidad de 
insolvencia o la presentación del plan de viabilidad, la federación deportiva estará obligada a 
informar mensualmente al Consejo Superior de Deportes de la evolución de la situación.

4. Durante la fase de cumplimiento del plan de viabilidad, la aprobación de presupuestos 
por parte la federación deportiva española precisará de informe preceptivo y vinculante del 
Consejo Superior de Deportes.

5. El Consejo Superior de Deportes tendrá las facultades necesarias para determinar si 
el plan de viabilidad ha sido cumplido y para establecer las consecuencias del 
incumplimiento de ese plan.

6. En lo no previsto en este artículo se estará a lo establecido en la legislación concursal.

CAPÍTULO III
De las ligas profesionales

Artículo 56.  Constitución y estructura.
1. En las federaciones deportivas españolas donde exista competición oficial de carácter 

profesional y ámbito estatal se constituirán ligas, integradas exclusiva y obligatoriamente por 
todas las entidades deportivas o deportistas que participen en dicha competición, según la 
modalidad o especialidad deportiva de la que se trate, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en esta ley.

El reconocimiento de una liga profesional se producirá con su inscripción en el Registro 
Estatal de Entidades Deportivas, momento a partir del cual se entiende legalmente 
constituida. La resolución que se dicte sobre la autorización o denegación de su inscripción 
deberá ser suficientemente motivada.

2. Las ligas profesionales tendrán personalidad jurídica, naturaleza asociativa y gozarán 
de autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto de la federación 
deportiva española correspondiente de la que formen parte.

3. Los estatutos de las ligas profesionales, así como los reglamentos disciplinario, de 
control económico a las entidades participantes, electoral, de competición, en el caso de que 
lo hubiera, de organización interna, en tanto regule este la composición y el funcionamiento 
de sus órganos obligatorios, y las modificaciones correspondientes, serán ratificados por el 
Consejo Superior de Deportes, previo informe preceptivo y no vinculante de la federación 
deportiva española, debiendo incluir los requisitos establecidos reglamentariamente.

Los estatutos y reglamentos a que se refiere el párrafo anterior serán inscritos en el 
Registro Estatal de Entidades Deportivas, entrando en vigor tras su publicación en la web de 
la liga profesional. Dicha publicación se llevará a cabo de forma que asegure la fecha de 
inserción y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la citada ratificación, sin perjuicio de 
cualquier otro medio que asegure su publicidad, será permanentemente accesible y se 
realizará en todas las lenguas oficiales en el territorio estatal.

4. Si por causas económicas o de otra índole, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, la liga profesional no pudiera desarrollar su función, ésta será ejercida 
por la federación respectiva previo acuerdo del Consejo Superior de Deportes que determine 
las condiciones de dicho ejercicio, el plazo y las condiciones de realización.

Artículo 57.  Contenido mínimo de los estatutos de las ligas profesionales.
1. Los estatutos son el instrumento esencial de ordenación y funcionamiento de la liga 

profesional y deben determinar:
a) Los órganos que componen su estructura, entre los que deberá existir una comisión 

de control económico cuya composición y obligaciones se asemejarán a las que se 
establecen en las federaciones deportivas para este órgano.

b) La forma de elección y cese de sus miembros.
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c) Las formas de integración en la liga.
d) Los derechos y deberes de sus miembros.
e) Las competencias propias y delegadas.
f) Los demás elementos que se consideren precisos para la ordenación de su vida 

interna.
2. De forma específica, los estatutos deben prever el régimen de su estructura directiva y 

los posibles conflictos de intereses entre quienes ostenten funciones de dirección y demás 
miembros de los órganos de participación y dirección, por un lado, y los proveedores de 
bienes y servicios, por otro; estableciendo mecanismos para garantizar la transparencia de 
los procesos de reclamación, así como las consecuencias por el incumplimiento del régimen 
de conflictos de intereses.

Los estatutos deben prever de manera detallada y diferenciada el régimen de 
responsabilidad que asumen la persona que ostente la presidencia y los demás miembros de 
los órganos directivos, de representación y de gestión de la liga profesional y que dimanen 
tanto de sus actos en el ámbito de la estructura asociativa frente a sus miembros, como de 
las obligaciones civiles, mercantiles, administrativo-públicas y cualesquiera otras en las que 
haya incurrido la liga frente a terceras personas.

3. El régimen concreto de vinculación orgánica o de compensación de gastos de la 
persona que ostente la presidencia debe autorizarse por la asamblea de la respectiva liga y 
se hará público en su página web.

CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes a federaciones deportivas y ligas profesionales

Sección 1.ª Control económico

Artículo 58.  Control económico.
1. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales establecerán su 

propio sistema de control económico a propuesta de su comisión de control económico.
El sistema de control puede consistir en sistemas de intervención previa de la propia 

comisión o control financiero posterior por núcleos de actividad.
2. En todo caso, las cuentas anuales de las federaciones deportivas españolas y las 

ligas profesionales serán sometidas a auditoría de cuentas. El Consejo Superior de Deportes 
podrá encargar su realización, respetando los plazos máximos y mínimos de contratación 
establecidos en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. A los efectos 
previstos en la citada ley, las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales 
tienen la consideración de entidades de interés público.

La federación o liga, así como cualquier persona jurídica vinculada, participada o 
dependiente de la misma o sobre la que ejerza la federación o la liga una influencia decisiva 
y que contribuya a la realización de sus actividades, estarán obligadas a facilitar cuanta 
información fuera necesaria para realizar los trabajos de auditoría de cuentas.

Los informes de auditoría de cuentas que se realicen de acuerdo con lo dispuesto en 
este apartado deberán ser remitidos al Consejo Superior de Deportes cuando este no las 
haya encargado.

3. La comisión de control económico respectiva o cualquiera de sus miembros de forma 
individual pondrán en conocimiento del Consejo Superior de Deportes la existencia de 
irregularidades de carácter económico, falta de atención a los requerimientos, insuficiencia 
de información o cualquier otra circunstancia que dificulte la buena gestión económica de la 
federación o liga correspondiente.

El Consejo Superior de Deportes garantizará el carácter confidencial de las denuncias y 
comunicaciones que reciba al amparo del presente apartado.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la comisión de control 
económico deberá remitir al Consejo Superior de Deportes un informe, en el plazo de tres 
meses desde la aprobación de las cuentas anuales, sobre la gestión económica de la 
federación o la liga correspondiente, en dicho ejercicio.
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5. El Consejo Superior de Deportes deberá realizar, durante el año posterior al ejercicio 
natural sobre el que se refieran los datos, un informe sobre la situación económico-financiera 
de las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales, que será notificado a 
estas entidades. Este informe deberá publicarse en la página web del Consejo Superior de 
Deportes, así como en las correspondientes páginas web de dichas entidades.

Sección 2.ª De la gobernanza de las federaciones deportivas y las ligas 
profesionales

Artículo 59.  Normas de gobernanza.
1. Son deberes de los miembros de la junta directiva y, en su caso, de la comisión 

delegada de las federaciones deportivas u órganos de gestión y dirección en el caso de las 
ligas profesionales, los siguientes:

a) Oponerse a los acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico, a los estatutos o al 
interés de la entidad.

b) Mantener en secreto cuantos datos o informaciones conozcan en el desempeño de 
sus cargos, no pudiendo utilizarlos en beneficio propio o de tercero.

c) Abstenerse de intervenir en deliberaciones y votaciones de cualquier cuestión en la 
que pudieran tener interés particular.

d) No hacer uso indebido del patrimonio de la federación o de la liga ni valerse de su 
posición para obtener ventajas patrimoniales.

e) No obtener ventaja respecto de las oportunidades de negocio que conozcan en su 
condición de miembros de la junta directiva o de la comisión delegada u órganos 
equivalentes ni admitir comisiones por parte de ningún miembro de órganos colegiados de 
las ligas o federaciones.

2. Corresponderá a la persona que ostente la secretaría de la junta directiva velar por la 
legalidad formal y material de las actuaciones de la misma y comprobar la regularidad 
estatutaria y el cumplimiento de las disposiciones emanadas de los órganos reguladores, así 
como cuidar la observancia de los principios o criterios de buen gobierno.

3. En la memoria económica que han de presentar las federaciones deportivas como 
entidades de utilidad pública y las ligas profesionales, se dará información de todas las 
aportaciones dinerarias o en especie satisfechas a los miembros de la junta directiva.

4. Los directivos y altos cargos de federaciones y ligas deberán suministrar información 
relativa a las relaciones de índole contractual, comercial o familiar que mantengan con 
proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la federación 
o la liga de la que forman parte.

El Consejo Superior de Deportes requerirá información periódica sobre el volumen de 
transacciones económicas que la federación o la liga mantengan con sus miembros o 
terceras personas vinculados a ellos. Asimismo, requerirá información periódica sobre los 
cargos directivos que las personas responsables de federaciones y ligas desempeñan, en su 
actividad privada, en otras sociedades o empresas.

Artículo 60.  Código de Buen Gobierno.
1. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales adoptarán un Código 

de Buen Gobierno con el objeto de mejorar las actuaciones y criterios en materia de 
composición, principios democráticos y funcionamiento de sus órganos de gestión, 
regulación de los conflictos de intereses, implementación de acciones de desarrollo y 
solidaridad, implantación de mecanismos de control, fomento de la ejemplaridad en la 
gestión y representación de entes federados y asociados, prevención de ilícitos de cualquier 
orden y establecimiento de una estructura transparente, íntegra y organizada en el desarrollo 
de su actividad.

2. A estos efectos, estas entidades, después de cada elección a la presidencia, 
aprobarán un plan de riesgo relativo al gobierno corporativo, adoptándose las medidas 
adecuadas.

3. Entre las previsiones del Código se incluirá el establecimiento de un sistema de 
autorización de operaciones donde se determinará quién o quiénes deben aprobar, con su 
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firma, en función de su cuantía, cada una de las operaciones que realice la federación o la 
liga, regulando un sistema de separación de funciones en el que ninguna persona pueda 
intervenir en todas las fases de una transacción.

4. El seguimiento del Código de Buen Gobierno corresponderá a terceros independientes 
o a un órgano interno formado por personas sin vinculación alguna de carácter económico o 
profesional con la entidad deportiva, que podrán ser miembros de la asamblea general. Los 
informes o documentos que resulten de dicho seguimiento se harán públicos en la web de la 
respectiva entidad deportiva.

5. Las federaciones y las ligas deberán elaborar, con carácter anual, un Informe de Buen 
Gobierno, que someterán a aprobación de la asamblea general. En dicho informe se 
concretará el grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas con arreglo a lo 
previsto en el apartado anterior o, en caso contrario, se determinarán las razones por las que 
no se han cumplido.

El informe, una vez aprobado por la asamblea general, será remitido al Consejo Superior 
de Deportes.

6. Cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva 
de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán 
abandonar el cargo de forma inmediata, notificando tal circunstancia al Consejo Superior de 
Deportes.

7. Se establecerán reglamentariamente los mecanismos mediante los cuales el Consejo 
Superior de Deportes evaluará la necesidad de financiar económicamente las actuaciones 
de vigilancia y supervisión del Buen Gobierno aquí recogidas. Se establecerán a su vez y de 
la misma manera tres elementos sustanciales que resultan imprescindibles en cualquier 
Código de Buen Gobierno: canales de denuncia, régimen sancionador sobre el 
incumplimiento del mismo y las formas de comunicación y formación que se establezcan 
para dicho Código.

Artículo 61.  Transparencia de la información.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno, las federaciones deportivas 
españolas y las ligas profesionales harán público en sus páginas web:

a) Los estatutos, reglamentos y normas internas de aplicación general.
b) La estructura organizativa, con identificación de las personas que integran los órganos 

de gobierno y determinación de los responsables del ejercicio de las funciones directivas.
c) Sede física, horario de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico.
d) El presupuesto aprobado por la asamblea.
e) La liquidación del presupuesto del año anterior.
f) El informe de auditoría de cuentas y los informes de la comisión de control económico.
g) Las subvenciones y ayudas públicas y privadas recibidas, con indicación de importe 

individualizado para las públicas y global de las privadas, así como finalidad y destinatarios 
últimos, con respeto a la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

h) Las actas de la asamblea general y extractos de las actas de las reuniones de la junta 
directiva y de la comisión delegada, si la hubiere, con mención expresa de los acuerdos 
adoptados.

i) Información suficiente sobre sus proveedores y régimen de contratación con los 
mismos.

j) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad 
de las actividades que sean de su competencia.

k) Los informes sobre el grado de cumplimiento de los códigos de buen gobierno que se 
realicen.

l) Las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte o de otros órganos 
disciplinarios que afecten a la respectiva federación o liga. Dicha publicación se realizará en 
los términos que establece la legislación vigente en materia de protección de datos 
personales.

2. Además, las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales deberán 
publicar, en las mismas condiciones:
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a) Los Programas de Desarrollo Deportivo suscritos con el Consejo Superior de 
Deportes.

b) Retribuciones percibidas por la estructura directiva profesional de las federaciones y 
ligas profesionales.

c) El Programa deportivo plurianual.
d) Indicación de los convenios y contratos públicos y privados suscritos, con mención del 

objeto, duración, obligaciones de las partes, modificaciones y, en su caso, procedimiento de 
adjudicación. Se exceptúa la información relativa a los contratos de trabajo.

El importe de los contratos y convenios a que se refiere el párrafo anterior deberá 
publicarse de forma concreta y desglosada, si originan gastos de funcionamiento e inversión. 
Si dan lugar a ingresos, se publicarán en la misma forma, con excepción de los derivados de 
contratos de publicidad y patrocinio, para los que únicamente será necesario indicar la 
cuantía global.

e) Los calendarios deportivos.
3. La publicación de la información prevista en los apartados 1 y 2 se realizará de una 

manera segura y comprensible, en condiciones que permitan su localización y búsqueda con 
facilidad y en todo caso, en compartimentos temáticos suficientemente claros y precisos.

4. La responsabilidad de la publicación y la actualización recae directamente sobre la 
persona que ostente la dirección ejecutiva de la federación deportiva española o la persona 
que ejerza funciones análogas en la liga profesional.

Sección 3.ª Medidas adicionales de supervisión

Artículo 62.  Facultades de actuación del Consejo Superior de Deportes.
1. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones encomendadas a las 

federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales y la regularidad de su 
funcionamiento, el Consejo Superior de Deportes podrá llevar a cabo las siguientes 
actuaciones, que, en ningún caso, tendrán carácter sancionador:

a) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y reglamentarios de la entidad deportiva 
y de cualquier estructura asociativa, societaria, fundacional o de otro tipo en la que las 
federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales tengan una participación 
relevante o significativa en términos de capital, en los órganos de dirección o en la adopción 
de acuerdos.

b) Ordenar la realización de una auditoría de cuentas a otro auditor distinto del nombrado 
por la entidad deportiva o un informe de control específico en relación con materias o 
partidas concretas del gasto que comprometan la realización de sus fines o la gestión 
presupuestaria en condiciones de normalidad.

2. Además, el Consejo Superior de Deportes podrá adoptar las siguientes medidas frente 
a las federaciones deportivas españolas:

a) Convocar los órganos colegiados de gobierno y control para debate y decisión, si 
procede, de asuntos o cuestiones determinadas, cuando aquellos no hayan sido 
convocados, en el plazo establecido al efecto, por quien tiene la obligación legal o estatutaria 
de hacerlo.

b) Controlar e intervenir los pagos que se refieran directamente o puedan afectar a la 
ejecución de los Programas de Desarrollo Deportivo o a las subvenciones públicas.

c) Sin perjuicio de las situaciones descritas en el artículo 60.6, suspender 
motivadamente, de forma cautelar, a la presidencia o a los demás miembros de los órganos 
directivos, cuando se incoe contra estas personas expediente sancionador como 
consecuencia de presuntas infracciones calificadas como muy graves.
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CAPÍTULO V
De las entidades que participan en competiciones deportivas oficiales estatales

Sección 1.ª De los clubes en competiciones no profesionales

Artículo 63.  Reconocimiento de la condición de club.
1. La constitución de clubes deportivos se regirá por la normativa autonómica 

correspondiente.
2. El reconocimiento de los clubes por las federaciones deportivas autonómicas o por las 

Comunidades Autónomas vincula a las federaciones deportivas españolas, las cuales no 
podrán establecer requisitos o elementos adicionales al reconocimiento realizado en sede 
autonómica.

3. No obstante lo anterior, y con efectos meramente informativos, las federaciones 
deportivas españolas podrán establecer mecanismos de registro y publicidad de los que 
operan en su ámbito respectivo.

Sección 2.ª Entidades que pueden participar en competiciones profesionales

Subsección 1.ª Cuestiones comunes

Artículo 64.  Obligaciones.
1. Ninguna entidad deportiva, ya ostente la forma jurídica de club deportivo o de 

sociedad anónima deportiva, que participe en una competición profesional, podrá mantener 
más de un equipo en la misma categoría de la competición.

2. Las entidades deportivas que cuenten con varias secciones deportivas llevarán una 
contabilidad que permita diferenciar las operaciones referidas a cada una de ellas con 
independencia de su integración en las cuentas anuales de la entidad.

Se entenderá por sección deportiva cada una de las divisiones organizativas de un club 
deportivo o sociedad anónima deportiva que, integrada por miembros de ese club o sociedad 
y dentro de su organización, desarrolla una práctica deportiva federada en alguna modalidad 
y/o especialidad deportiva concreta. Las secciones deportivas de un club se podrán definir 
por modalidad/especialidad y sexo.

En la memoria deberá especificarse, en su caso, la distribución del importe neto de la 
cifra de negocios correspondiente a las actividades propias de cada sección deportiva de la 
entidad.

Reglamentariamente se determinarán las normas específicas y los modelos a los que 
deberán ajustarse las cuentas de las entidades deportivas incluidas en esta Sección, así 
como la frecuencia y el alcance de la información periódica que deban remitir al Consejo 
Superior de Deportes.

3. Las entidades deportivas que participen en competiciones profesionales deberán 
remitir al Consejo Superior de Deportes y al organizador de la competición correspondiente 
el informe de auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión antes del depósito de 
dichas cuentas, así como el resto de información contable y patrimonial que determinen 
aquellas.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Consejo Superior de Deportes, 
de oficio o a petición del organizador correspondiente, podrá exigir el sometimiento de 
cualquier entidad deportiva que participe en una competición profesional a otra auditoría de 
cuentas, realizada por un auditor o auditora distinto del nombrado por la entidad deportiva, o 
un informe de control específico, en este último caso con el alcance y el contenido que se 
determine en el correspondiente acuerdo. La designación de auditores corresponderá al 
propio Consejo Superior de Deportes.

Artículo 65.  Especialidades en materia de inscripción.
1. Las entidades deportivas que participen en una competición profesional deberán 

inscribirse en el Registro Estatal de Entidades Deportivas previsto en esta ley, así como 
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afiliarse a la federación deportiva española respectiva y a la liga profesional constituida al 
efecto.

2. La solicitud de inscripción de estas entidades deportivas en el Registro Estatal de 
Entidades Deportivas deberá ir acompañada, en su caso, de la certificación acreditativa de 
su inscripción en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate.

Artículo 66.  Cesión de deportistas a las selecciones españolas.
1. Las entidades deportivas deberán poner a disposición de la federación deportiva 

española que corresponda los miembros de su plantilla para la formación de las selecciones 
nacionales en los términos que reglamentariamente se determinen.

2. Cuando la persona deportista tenga otra actividad laboral, académica o sea amateur, 
el Consejo Superior de Deportes velará por que la incorporación a la selección le permita 
compatibilizar el mantenimiento de dicha actividad.

Artículo 67.  Participaciones significativas.
1. Toda persona física o jurídica que adquiera, transmita, pase a ostentar o enajene una 

participación significativa en una entidad deportiva que participe en competiciones 
profesionales deberá comunicar, en los términos que se establezcan reglamentariamente, al 
Consejo Superior de Deportes el alcance, plazo y condiciones de la adquisición, transmisión 
o enajenación.

Cuando la información suministrada no permita determinar las participaciones poseídas 
o adquiridas indirectamente por una misma persona física o jurídica, el Consejo Superior de 
Deportes podrá recabar del adquirente o titular de derechos de voto cualquier información o 
documentación complementaria sobre la composición de los miembros de la entidad e 
identificación de los administradores en empresas del mismo grupo y sociedades 
dominantes, sobre los negocios realizados a través de persona interpuesta, así como sobre 
los miembros del órgano de representación o junta directiva en el caso de las entidades no 
mercantiles.

Se entenderá por participación significativa en estas entidades deportivas aquella que 
comprenda derechos de voto en los órganos de representación, acciones, participaciones u 
otros valores convertibles en ellos o que puedan dar derecho directa o indirectamente a su 
adquisición o suscripción de manera que el adquirente pase o deje de tener, junto con los 
que ya posea, una participación en la entidad igual o superior al cinco por ciento.

En aquellas entidades deportivas no mercantiles se entiende que la titularidad real de los 
derechos de voto de la entidad la ejercen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.b) 
del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, el 
presidente, vicepresidentes, vocales y demás miembros de sus órganos de gobierno.

2. Toda persona física o jurídica que pretenda ostentar la titularidad real de los derechos 
de voto de una entidad deportiva no mercantil en una participación igual o superior al 
veinticinco por ciento, en los términos establecidos en el apartado anterior, deberá obtener 
autorización previa del Consejo Superior de Deportes.

Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir acciones, participaciones o valores 
que puedan dar derecho directa o indirectamente a su suscripción o adquisición de manera 
que, unidos a los que posea, pase a ostentar una participación en el total de los derechos de 
voto de las entidades deportivas de carácter mercantil, igual o superior al veinticinco por 
ciento, deberá obtener autorización previa del Consejo Superior de Deportes.

Toda adquisición o tenencia de derechos de voto en los órganos de representación, o de 
titularidad real, o adquisición o tenencia de acciones, participaciones o valores que den 
derecho a su suscripción o adquisición que se haga sin haber obtenido la autorización a la 
que hacen referencia los apartados anteriores, no surtirá efectos en tanto no se obtenga la 
preceptiva autorización.

3. A los efectos previstos en este artículo, se considerarán poseídas o adquiridas por una 
misma persona física o jurídica:
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a) Los derechos de voto en los órganos de representación, acciones, participaciones u 
otros valores poseídos o adquiridos por las entidades pertenecientes a su mismo grupo tal y 
como este se define en el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

b) Los derechos de voto en los órganos de representación, acciones, participaciones u 
otros valores poseídos o adquiridos por las demás personas que actúen en nombre propio 
pero por cuenta de aquella, de forma concertada o formando con ella una unidad de decisión 
a través de cualquier tipo de vinculación jurídica, comercial, de prestación de servicios de 
asesoría o de tipo familiar.

Se entenderá, salvo prueba en contrario, que actúan por cuenta de una persona jurídica 
o de forma concertada con ella los miembros de su órgano de administración.

En todo caso, se tendrá en cuenta tanto la titularidad dominical de las acciones o 
participaciones y demás valores como los derechos de voto que se disfruten en virtud de 
cualquier título.

Artículo 68.  Posesión de títulos representativos en más de una entidad deportiva.
1. Las entidades deportivas que participen en competiciones profesionales no podrán 

participar, directa o indirectamente, en el capital de otra sociedad ni ser socio o miembro de 
cualesquiera otras entidades deportivas que tomen parte en la misma competición o, siendo 
distinta, pertenezca a la misma modalidad o especialidad deportiva.

2. Ninguna persona física o jurídica que, directa o indirectamente, ostente la titularidad 
real de una entidad deportiva no mercantil, una participación en los derechos de voto en sus 
órganos de representación o acciones, participaciones u otros valores en las entidades 
deportivas mercantiles, que directa o indirectamente puedan dar derecho a su suscripción o 
adquisición en una entidad deportiva que participe en competiciones profesionales igual o 
superior al cinco por ciento, podrá ostentar directa o indirectamente derechos de voto en los 
órganos de gobierno u ostentar acciones, participaciones u otros valores que directa o 
indirectamente puedan dar derecho a su suscripción o adquisición de un porcentaje igual o 
superior a dicho cinco por ciento u ostentar la titularidad real en otra entidad deportiva que 
participe en la misma competición o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad o 
especialidad deportiva.

3. Tampoco podrán ostentarse la titularidad real ni los derechos de voto en los órganos 
de representación en las entidades deportivas no mercantiles, o adquirirse acciones, 
participaciones u otros valores que directa o indirectamente puedan dar derecho a su 
suscripción o adquisición cuando de ello pueda producirse el efecto de adulterar, desvirtuar o 
alterar el normal desarrollo de las competiciones en la que la entidad participe.

4. El Consejo Superior de Deportes podrá acordar motivadamente la suspensión de 
administradores, altos directivos o figuras análogas y el ejercicio del derecho de voto o 
demás derechos políticos en las entidades deportivas que participen en competiciones 
profesionales en los siguientes supuestos:

a) Cuando la obstrucción, resistencia o negativa a facilitar la correspondiente información 
o documentación impida verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
adquisición de participaciones significativas o tenencia de derechos de voto en los órganos 
de representación.

b) Cuando se compruebe la inexactitud o falsedad en las declaraciones que se hubieren 
realizado o de los documentos que se hubieren aportado.

c) Cuando la designación de los administradores, altos directivos o figuras análogas o la 
realización de negocios sobre los títulos de participación o sobre la titularidad de derechos 
de voto en los órganos de representación de las entidades deportivas puedan adulterar, 
desvirtuar o alterar el normal desarrollo de la competición.

5. Toda adquisición o tenencia de derechos de voto en los órganos de representación, 
acciones, participaciones o valores que den derecho a su suscripción o adquisición que se 
haga incumpliendo lo establecido en los apartados anteriores será nula de pleno derecho.

6. Las entidades deportivas que participen en competiciones profesionales deberán 
remitir al Consejo Superior de Deportes y a la federación deportiva española o liga 
profesional correspondiente, información relativa a la titularidad de sus participaciones o 
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tenencia de derechos de voto en los órganos de representación o personas físicas o 
jurídicas que ostenten la titularidad real de las entidades no mercantiles, con la periodicidad 
y extensión que se determine reglamentariamente.

7. Las sociedades de capital están obligadas a disponer del libro registro de acciones 
nominativas o de socios, deberán permitir su examen al Consejo Superior de Deportes a 
requerimiento de este y estarán obligadas a actualizarlo inmediatamente después de que 
tengan conocimiento de la sucesión en la titularidad de sus acciones o participaciones.

8. Reglamentariamente podrán establecerse mecanismos, limitaciones y prohibiciones 
adicionales para impedir que una entidad deportiva tenga el control efectivo de otras de las 
mismas competiciones en las que participe.

Subsección 2.ª Régimen específico de las sociedades anónimas deportivas

Artículo 69.  Constitución de las sociedades anónimas deportivas.
1. Las entidades deportivas que participen en competiciones deportivas oficiales de 

carácter profesional y ámbito estatal podrán adoptar la forma de sociedades anónimas 
deportivas de acuerdo con lo establecido en el artículo 94, y quedarán sujetas al régimen 
general de las sociedades de capital, con las particularidades que se contienen en esta ley, 
en sus normas de desarrollo y en la normativa mercantil que les resulte aplicable.

2. En la denominación social de estas sociedades se incluirá la abreviatura «SAD».
3. Las sociedades anónimas deportivas tendrán como objeto social la participación en 

competiciones deportivas de carácter profesional y, en su caso, la promoción y el desarrollo 
de actividades deportivas, así como otras actividades relacionadas o derivadas de dicha 
práctica, siempre referidas a una única modalidad o especialidad deportiva.

Artículo 70.  Capital mínimo.
1. Reglamentariamente se podrán establecer criterios para la fijación de un capital 

mínimo de las sociedades anónimas deportivas, que en ningún caso podrá ser inferior al 
establecido en la normativa mercantil para las sociedades anónimas.

2. El capital mínimo de estas sociedades habrá de desembolsarse íntegramente y 
mediante aportaciones dinerarias.

3. En el caso de las sociedades anónimas deportivas, el capital estará representado por 
acciones nominativas.

Artículo 71.  Órgano de administración.
1. El órgano de administración de las sociedades anónimas deportivas será un consejo 

de administración compuesto por el número de miembros que determinen los estatutos, 
debiendo ser al menos uno de ellos un consejero independiente que deberá velar 
especialmente por los intereses de los abonados y aficionados.

Se entiende por consejero independiente aquel que, designado en atención a sus 
condiciones personales y profesionales, pueda desempeñar sus funciones sin verse 
condicionado por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus 
directivos.

2. No podrán formar parte del consejo de administración:
a) Las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones para ser 

administradores previstas en la normativa mercantil general aplicable a las sociedades 
anónimas.

b) Quienes, en los últimos cinco años, hayan sido sancionados por una infracción muy 
grave en materia deportiva.

c) Quienes estén al servicio de cualquier Administración Pública o sociedad en cuyo 
capital participe alguna Administración Pública siempre que la actividad del órgano o unidad 
a la que estén adscritos esté relacionada con la de las sociedades de capital deportivas.

d) Quienes tengan o hayan tenido en los dos últimos años la condición de alto cargo de 
la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, en los 
términos señalados en los artículos 1 y 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 
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ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, siempre que la actividad 
propia del cargo tenga relación con la de las sociedades de capital deportivas.

3. Los miembros del consejo de administración y quienes ostenten cargos directivos en 
estas sociedades no podrán, ni por sí ni mediante personas vinculadas, entendidas tal y 
como las define el artículo 231 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, ejercer cargo alguno ni ostentar 
la titularidad de una participación significativa en otra entidad deportiva que participe en la 
misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad o 
especialidad deportiva.

4. El régimen de retribución de los consejeros se regirá por lo previsto en el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio.

5. El consejero o los consejeros independientes a los que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo tendrán las mismas competencias que se estipulen en los estatutos para el 
resto de consejeros. La designación de este o estos consejeros independientes se hará 
previa elección en urna. Esta elección será democrática y con las garantías que se 
establezcan en los estatutos de la sociedad anónima deportiva y según lo que se establezca 
a su vez reglamentariamente.

En todo caso tendrán derecho a participar en esta elección, como electores y como 
candidatos:

a) Los abonados o socios minoritarios de la sociedad anónima deportiva o del club en 
que se integrara ésta, que tengan además una antigüedad como abonados de al menos 4 
años en el día de dicha elección.

b) Los socios o accionistas que, sin ser abonados, tengan un número inferior a las 
acciones que permitan participar en la junta general de accionistas.

En cualquier caso los abonados o socios deberán tener más de 18 años, para el sufragio 
pasivo, y más de 16 para el activo. Esta elección se realizará coincidiendo con la elección y 
el mandato de los consejeros no independientes y mediante el sistema de un abonado y/o 
socio un voto. La asociación de aficionados del club con más socios, si la hubiere, 
presentará un candidato en esta elección sin necesidad de reunir los avales 
correspondientes, que para el resto de candidatos será de un 1 % del censo.

Artículo 72.  Mercados de valores.
Las sociedades anónimas deportivas que participen en las competiciones profesionales 

podrán participar en los mercados de valores con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido 
de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, y demás disposiciones de general aplicación.

Artículo 73.  Enajenación de instalaciones.
1. En el caso de enajenación a título oneroso de instalaciones deportivas que sean 

propiedad de una sociedad anónima deportiva, corresponden los derechos de tanteo y de 
retracto, con carácter preferente, al Ayuntamiento del lugar donde radiquen las instalaciones 
o, en el caso de no ejercitarlo éste, a la Comunidad Autónoma respectiva y, 
subsidiariamente, al Consejo Superior de Deportes.

2. A los efectos señalados en el apartado precedente, los administradores deberán 
comunicar al Consejo Superior de Deportes, de forma fehaciente, la decisión de enajenar, el 
precio ofrecido o la contraprestación, el nombre y domicilio del adquirente y las demás 
condiciones de la transacción. Los efectos de esta notificación caducarán a los ciento 
ochenta días naturales siguientes a la misma.

3. El Consejo Superior de Deportes, en el plazo de cuarenta y cinco días naturales, a 
contar desde la notificación, y previo informe de la liga profesional, trasladará al 
Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma correspondiente la indicada comunicación. Tanto 
el Ayuntamiento como la Comunidad Autónoma podrán hacer uso del derecho de tanteo 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes, notificándolo al Consejo Superior de 
Deportes y poniendo a disposición de la sociedad el precio.
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Si ambas entidades ejercitasen el derecho de tanteo, tendrá preferencia el Ayuntamiento.
El informe de la liga profesional se emitirá en el plazo de veinte días naturales, a contar 

desde la solicitud del Consejo Superior de Deportes.
4. En el caso de que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad Autónoma ejercitasen el 

derecho de tanteo, podrá hacerlo el Consejo Superior de Deportes dentro del plazo de otros 
veinte días. Si éste tampoco lo ejercitase, podrá llevarse a cabo la enajenación.

5. Asimismo, podrán el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o el Consejo Superior de 
Deportes ejercitar el derecho de retracto, con sujeción a las normas del Código Civil, cuando 
no se le hubiere hecho la notificación o se hubiere omitido en ella cualquiera de los requisitos 
exigidos, resultare inferior el precio o contraprestación, o menos onerosas las restantes 
condiciones esenciales de ésta, o si la transmisión se realiza a persona distinta de la 
consignada en la notificación para el tanteo.

6. El derecho de retracto caducará a los treinta días naturales, contados desde el 
siguiente a la notificación fehaciente, que, en todo caso, el adquirente deberá hacer al 
Consejo Superior de Deportes, sobre las condiciones esenciales en que se efectuó la 
transmisión, mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fue formalizada. 
El Consejo Superior de Deportes lo comunicará al Ayuntamiento y a la Comunidad.

Subsección 3.ª Régimen específico de los clubes que participen en competiciones 
profesionales

Artículo 74.  Avales.
Los clubes que hayan decidido no constituirse en sociedad anónima deportiva, deberán 

establecer en sus estatutos libremente los requisitos para ser miembro de sus juntas 
directivas, tales como avales o antigüedad.

El aval que, en su caso, se regule en los estatutos, será exigible y ejecutable anualmente 
durante todo el período de gestión de la junta directiva en la forma que dichos estatutos 
dispongan.

TÍTULO IV
De los Comités Olímpico y Paralímpico

Artículo 75.  Naturaleza y funciones del Comité Olímpico Español.
1. El Comité Olímpico Español es una asociación sin fines de lucro, dotada de 

personalidad jurídica, cuyo objeto consiste en el desarrollo del Movimiento Olímpico y la 
difusión de sus ideales. En atención a este objeto, el Comité Olímpico Español es declarado 
de utilidad pública.

2. El Comité Olímpico Español se rige por sus propios estatutos y reglamentos, en el 
marco de esta ley y del ordenamiento jurídico español, y de acuerdo con los principios y 
normas del Comité Olímpico Internacional.

3. El Comité Olímpico Español organiza la inscripción y participación de las personas 
deportistas españolas en los Juegos Olímpicos, y en otros Juegos o competiciones 
deportivas continentales o mundiales vinculadas al Movimiento Olímpico Internacional, 
colaborando en su preparación y estimulando la práctica de las actividades representadas en 
dichos Juegos.

4. Las federaciones deportivas españolas de modalidades olímpicas deberán formar 
parte del Comité Olímpico Español.

5. Para el ejercicio de sus funciones corresponde al Comité Olímpico Español la 
representación exclusiva del deporte español olímpico ante el Comité Olímpico Internacional.

Artículo 76.  Naturaleza y funciones del Comité Paralímpico Español.
1. El Comité Paralímpico Español es una asociación sin fines de lucro, dotada de 

personalidad jurídica, cuyo objeto consiste en el desarrollo del Movimiento Paralímpico y la 
difusión de sus ideales. En atención a este objeto, el Comité Paralímpico Español es 
declarado de utilidad pública.
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2. El Comité Paralímpico Español se rige por sus propios estatutos y reglamentos, en el 
marco de esta ley y del ordenamiento jurídico español, y de acuerdo con los principios y 
normas del Comité Paralímpico Internacional.

3. El Comité Paralímpico Español organiza la inscripción y participación de las personas 
deportistas españolas en los Juegos Paralímpicos y en otros Juegos o competiciones 
deportivas continentales o mundiales vinculadas al Movimiento Paralímpico Internacional, 
colaborando en su preparación y estimulando la práctica de las actividades representadas en 
dichos Juegos.

4. Las federaciones deportivas españolas de modalidades paralímpicas deberán formar 
parte del Comité Paralímpico Español.

5. Para el ejercicio de sus funciones corresponde al Comité Paralímpico Español la 
representación exclusiva del deporte español paralímpico ante el Comité Paralímpico 
Internacional.

Artículo 77.  Protección de sus elementos representativos.
1. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema de los cinco anillos 

entrelazados, de las denominaciones «Juegos Olímpicos», «Olimpiadas» y «Comité 
Olímpico», y de cualquier otro signo o identificación que por similitud se preste a confusión 
con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Olímpico Español. Ninguna 
persona jurídica, pública o privada, podrá utilizar dichos emblemas y denominaciones sin 
autorización expresa del Comité Olímpico Español.

2. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos 
paralímpicos, de las denominaciones «Juegos Paralímpicos», «Paralimpiadas» y «Comité 
Paralímpico», y de cualquier otro signo de identificación que por similitud se preste a 
confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Paralímpico Español. 
Ninguna persona jurídica, pública o privada, podrá utilizar dichos emblemas y 
denominaciones sin autorización expresa del Comité Paralímpico Español.

TÍTULO V
De la actividad deportiva

CAPÍTULO I
De las competiciones

Artículo 78.  Clasificación de las competiciones.
1. Las competiciones deportivas se clasifican, a los efectos de esta ley, de la siguiente 

forma:
a) Por su naturaleza, en competiciones oficiales y no oficiales.
b) Por su ámbito territorial, en competiciones internacionales, estatales y supra-

autonómicas.
c) Por su importancia económica y naturaleza de sus participantes, en profesionales o 

aficionadas.
2. La fase final de las competiciones en edad escolar y universitarias recogidas en los 

artículos 88 y 89 tendrán la consideración de oficiales.

Artículo 79.  Competiciones oficiales.
1. Son competiciones oficiales las que se califiquen como tales por las federaciones 

deportivas españolas dentro de sus competencias, y por el Consejo Superior de Deportes 
cuando se trate de competiciones profesionales, así como las establecidas en el artículo 
78.2.

2. El carácter oficial se produce, en el caso de las federaciones deportivas españolas, 
con su incorporación a los calendarios oficiales que deben aprobar sus órganos 
competentes. En todo caso, deberá ser considerada como competición oficial cuando haya 
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sido autorizada o reconocida como tal por el órgano competente de la federación, la 
inscripción o participación sea federada y el resultado de la misma tenga relevancia en el 
marco clasificatorio o competitivo establecido por la federación en su reglamentación 
deportiva.

3. El acto de calificación de estas competiciones implicará la reserva de su 
denominación, que no podrá ser utilizada para la celebración de cualesquiera otras 
actividades salvo autorización expresa de la entidad a la que le corresponda la organización 
de aquellas.

Solo las federaciones deportivas españolas podrán organizar y utilizar el nombre de 
Campeonato de España, Campeonato Nacional o Estatal, Liga Nacional, Copa de España, o 
cualquier otro análogo o similar a los indicados, así como otorgar la condición establecida en 
el artículo 82.1 dentro de las modalidades deportivas que desarrollen. Queda prohibido el 
uso por otras personas físicas o jurídicas de esta denominación o de cualesquiera otras que 
pudieran dar lugar a confusión.

4. Las federaciones deportivas españolas podrán, en cada caso, exigir el cumplimiento 
de requisitos técnicos específicos para la participación en las competiciones que organice.

5. El Consejo Superior de Deportes velará por garantizar el cumplimiento de 
convocatorias, participación, regulación y cuantas normas correspondan en relación a las 
competiciones oficiales, en lo referido a la igualdad de género y la discapacidad.

Artículo 80.  Competiciones no oficiales.
1. Son competiciones no oficiales las organizadas en el seno de una federación 

deportiva española, ya sea directamente o a través de un tercero, que no están incluidas en 
su calendario de competiciones oficiales y no producen efectos clasificatorios ni de 
incorporación al sistema común de organización competitiva oficial del deporte. Cuando la 
competición no oficial se organice en el seno de una federación deportiva, recibirá la 
denominación de competición federativa no oficial.

2. Las competiciones no oficiales implican la organización de un evento o un conjunto de 
eventos deportivos puntuales o esporádicos de la que responde el organizador en las 
condiciones establecidas en el artículo 87.

Artículo 81.  Competiciones internacionales.
1. Son competiciones internacionales las que se celebran en España, organizadas en el 

seno de una federación deportiva española, directamente o a través de un tercero, y en las 
que se desarrollan pruebas de carácter oficial o no oficial en las que está abierta la 
participación a equipos, selecciones o deportistas procedentes de otras federaciones 
distintas a las españolas.

Asimismo, y a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de competiciones 
internacionales aquellas celebradas fuera del territorio nacional organizadas en el seno de 
una federación deportiva nacional o internacional con los requisitos estipulados en el párrafo 
anterior.

2. La realización de competiciones federativas internacionales de carácter oficial en 
España precisará de autorización del Consejo Superior de Deportes, en lo referente a su 
compatibilidad con la política exterior española y con los compromisos internacionales que el 
Estado pueda haber asumido.

3. La participación en estas competiciones supondrá la aceptación de las normas y 
condiciones establecidas por las federaciones deportivas internacionales correspondientes a 
la modalidad o especialidad deportiva de la que se trate.

Artículo 82.  Competiciones federativas estatales y supra-autonómicas.
1. Son competiciones federativas estatales las que se realizan por una federación 

deportiva española y que sirven para la atribución de la condición de campeones de España 
de la correspondiente modalidad o especialidad deportiva o permiten de forma simultánea o 
sucesiva la participación de deportistas de todo el territorio nacional.
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La eventual participación de equipos, selecciones o deportistas procedentes de otros 
Estados en las competiciones que atribuyan la condición de campeones de España no 
modificará su carácter.

2. Son competiciones supra-autonómicas las que permiten de forma simultánea o 
sucesiva la participación de deportistas de diversas Comunidades Autónomas sin cumplir 
con los requisitos establecidos en el apartado anterior.

3. Estas competiciones pueden ser, a su vez, oficiales o no oficiales en función de los 
criterios previstos en los artículos anteriores.

Artículo 83.  Competiciones profesionales.
1. Son aquellas organizadas en el seno de una federación deportiva y consideradas 

como tales en función del grado de cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) El volumen y la importancia social y económica de la competición. Para ello se 

atenderá a:
1.º La contribución a la promoción de medidas de inclusión e igualdad en el ámbito del 

deporte.
2.º La duración de la competición y número de acontecimientos de los que se compone.
3.º La existencia de estructuras profesionales dentro de las entidades participantes.
4.º El valor de mercado de la competición.
5.º La proyección internacional de la competición.
6.º La sostenibilidad económica de la competición.
b) La capacidad de explotación comercial de la misma. Para ello se atenderá a:
1.º La capacidad de venta autónoma de los derechos de explotación de la competición.
2.º El valor de tales derechos y su capacidad de exportación internacional.
3.º La justificación de la necesidad de crear una liga profesional para la mejora de la 

capacidad económica de la competición.
c) La existencia de vínculos laborales generalizados. Para ello se valorará:
1.º La participación de forma regular de personas deportistas profesionales, salvo que 

carezcan de la edad mínima exigida para establecer relaciones laborales.
2.º La media de salarios o ingresos de las personas deportistas derivados de la 

participación en la competición.
3.º La existencia de estructuras laborales sólidas dentro de las entidades participantes.
4.º El régimen laboral y de ingresos de los entrenadores, árbitros y/o jueces de la 

competición.
d) La celebración de convenios colectivos en aquellas competiciones cuyos deportistas 

rijan su relación de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.1 de esta ley. Concretamente, se 
observará:

1.º El tiempo de vigencia del convenio colectivo y tradición en la negociación colectiva.
2.º El grado de respeto y cumplimiento del convenio colectivo.
e) La tradición e implantación de la correspondiente competición. Para ello, se analizará:
1.º La afluencia de espectadores a los recintos deportivos.
2.º La media de espectadores a través de medios audiovisuales.
3.º Antigüedad de la competición.
4.º Nivel de crecimiento de la competición durante los años recientes.
f) La proyección a futuro de la competición. Para ello, se observará:
1.º Las ventajas y, en su caso, desventajas de la calificación de la competición como 

profesional de acuerdo con los requisitos anteriormente enunciados.
2.º La presentación al Consejo Superior de Deportes de un plan estratégico de desarrollo 

de la competición, no vinculante, por parte de las entidades deportivas, o las personas 
deportistas en caso de competiciones individuales, potencialmente participantes de la misma 
a medio y largo plazo.
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El Consejo Superior de Deportes, en el acto administrativo que resuelva sobre la 
calificación de una competición como profesional, deberá pronunciarse sobre la concurrencia 
de los requisitos previstos en este apartado; cuestión ésta sobre la que igualmente se 
pronunciará mediante informe previo no vinculante la federación o entidad deportiva 
española correspondiente.

2. Las competiciones profesionales son organizadas, en todo caso, por una liga 
profesional constituida al efecto.

Las ligas profesionales únicamente podrán ser organizadoras de una competición 
profesional. Igualmente, por acuerdo con la federación deportiva española correspondiente, 
podrán ser organizadoras de competiciones oficiales de la misma modalidad o especialidad 
deportiva en la que la participación esté restringida a la totalidad o a una parte de los 
miembros de dicha liga.

3. Podrá existir por cada sexo, una única competición profesional por modalidad o 
especialidad deportiva, excepto si la normativa de competición aprobada a tal efecto 
contempla la categoría mixta. Las distintas categorías o divisiones constituirán una única 
competición, si bien el acto de calificación valorará y determinará, de forma individualizada, 
aquellas que cumplen los requisitos establecidos para su consideración como profesionales.

Artículo 84.  Competiciones aficionadas.
1. Son aquellas realizadas en el seno de la federación deportiva española y en el seno 

de las federaciones deportivas autonómicas que se caracterizan por estar incluidas en el 
calendario de las respectivas federaciones y forman parte de su actividad convencional.

2. Quienes participen en estas competiciones serán deportistas no profesionales. No 
obstante, la participación eventual de deportistas profesionales no alterará su naturaleza 
jurídica.

Artículo 85.  Derechos de comercialización.
Los organizadores de las competiciones no profesionales podrán comercializar los 

derechos y productos que establezca la legislación vigente, con pleno respeto a los derechos 
individuales de los clubes y entidades deportivas asociados, no pudiendo disponer de ellos 
salvo consentimiento expreso de los mismos. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 26 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Cuando las competiciones sean clasificadas como profesionales su gestión y explotación 
se hará de conformidad con lo dispuesto en el título VI.

CAPÍTULO II
Responsabilidad de los organizadores de competiciones oficiales y no oficiales

Artículo 86.  Responsabilidad de los organizadores de las competiciones oficiales.
Será responsabilidad de los organizadores de competiciones oficiales asegurar:
a) La existencia de título habilitante para la participación, conforme a lo dispuesto en esta 

ley.
b) El control y la asistencia sanitaria en los términos establecidos en el capítulo II del 

título II.
c) La existencia de medios e instrumentos suficientes para el desarrollo de la política de 

control de dopaje en los términos de su legislación específica.
d) La utilización de instalaciones deportivas que cuenten con las preceptivas licencias de 

apertura y funcionamiento que habiliten la práctica deportiva.
e) La prevención de cualquier clase de violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia, así como la discriminación y la incitación al odio por razón de sexo, clase social, 
origen racial, étnico o geográfico, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación e 
identidad sexual y expresión de género o cualquier otra circunstancia personal o social, en 
los términos que establece su normativa específica.
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f) El desarrollo de la competición en las condiciones de seguridad y salud con el fin de 
minimizar los riesgos de aquélla para las personas participantes y para el público asistente.

g) La prevención de los riesgos que se deriven de la competición tanto para las personas 
deportistas como espectadoras y terceras personas, mediante la suscripción de los 
correspondientes seguros de accidentes y asistencia sanitaria, así como de responsabilidad 
civil para los espectadores y terceras personas, en los términos en que se determine 
reglamentariamente.

h) Los medios necesarios para la recuperación de los premios y redistribución entre las 
demás personas participantes en supuestos de comisión de las infracciones previstas en 
esta ley o en la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el 
deporte.

i) La adecuada comunicación cuando las competiciones organizadas por las 
federaciones españolas se hagan en Comunidades Autónomas donde exista otra lengua 
cooficial.

j) La adopción de las medidas necesarias para la protección ambiental que se pueda 
derivar de la competición.

Artículo 87.  Responsabilidad de los organizadores en las competiciones no oficiales.
1. La celebración de competiciones no oficiales exige a su organizador la adopción, con 

carácter previo, de las medidas de control necesarias, relativas a la participación y a la 
asistencia sanitaria durante la misma, así como la cobertura de los riesgos previstos en el 
artículo anterior.

Específicamente, el organizador velará por el cumplimiento de las reglas esenciales de la 
organización de la competición en cuestión y de lo dispuesto en el artículo 86.d), e), f), g) y 
h).

2. Las entidades organizadoras podrán establecer títulos habilitantes de carácter 
temporal o puntual o formas adicionales de participación diferentes a la licencia deportiva.

CAPÍTULO III
Del deporte universitario

Artículo 88.  Delimitación.
1. Corresponde a las Universidades el desarrollo de una política de fomento y 

participación de la comunidad universitaria en la actividad física y el deporte propios de cada 
centro.

2. Corresponde a las Comunidades Autónomas la delimitación del marco en que debe 
desarrollarse dicha actividad y su conexión, coordinación y compatibilidad con el régimen de 
enseñanzas que las Universidades imparten dentro de su ámbito.

3. Corresponde a la Administración General del Estado la organización de la fase final de 
las competiciones que puedan desarrollar las Universidades cuando su ámbito trascienda del 
de una Comunidad Autónoma y tenga relevancia para la participación de los equipos 
deportivos en representación del deporte español en competiciones internacionales de esta 
condición.

4. Esta fase final podrá ser organizada de forma directa por el Consejo Superior de 
Deportes, por las federaciones deportivas, por las propias Universidades o por cualquier 
entidad deportiva reconocida en esta ley.

El organizador asumirá las competiciones de ámbito estatal y, por acuerdo con las 
respectivas Universidades, las competiciones que tengan un ámbito inferior y precisen de 
una organización coordinada o puedan ser proyectadas y comercializadas mejor en una 
organización conjunta.

5. Queda prohibida la participación de personas deportistas inhabilitadas para la 
participación en competiciones deportivas en virtud de lo dispuesto en esta ley o en la Ley 
Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá la consideración de 
quebrantamiento de sanciones o medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en la 
citada ley.
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CAPÍTULO IV
Del deporte en edad escolar

Artículo 89.  Delimitación.
1. Corresponde a las Comunidades Autónomas el desarrollo de una política de fomento y 

participación en la actividad deportiva de las personas estudiantes en edad escolar, así como 
la fijación del marco de dicha actividad y su conexión, coordinación y compatibilidad con el 
régimen de enseñanzas que los centros educativos imparten.

2. Corresponde a la Administración General del Estado organizar la fase final de las 
competiciones que puedan desarrollar las Comunidades Autónomas cuando su ámbito 
trascienda el de una Comunidad Autónoma y tenga relevancia para la participación de los 
equipos deportivos en representación del deporte español en competiciones internacionales 
de esta condición.

3. Esta fase final podrá ser organizada de forma directa por el Consejo Superior de 
Deportes, por las federaciones deportivas o por cualquier entidad deportiva reconocida en 
esta ley.

El organizador asumirá las competiciones de ámbito estatal y, por acuerdo con las 
respectivas Comunidades Autónomas, las competiciones que tengan un ámbito inferior y 
precisen de una organización coordinada o puedan ser proyectadas y comercializadas mejor 
en una organización conjunta.

Artículo 90.  Fomento de la actividad física y el deporte en edad infantil y adolescente.
En el marco de las competencias del Consejo Superior de Deportes recogidas en el 

artículo 14 de esta ley, se promoverá el fomento de la actividad física y el deporte en edad 
infantil y adolescente a través de políticas coordinadas con otras Administraciones de 
promoción de la actividad física y el deporte en condiciones de igualdad efectiva, al objeto de 
establecer e impulsar políticas públicas de fomento de la práctica deportiva en menores en 
general y menores con discapacidad en particular.

CAPÍTULO V
De la actividad deportiva no oficial

Artículo 91.  Competencia de las federaciones deportivas españolas en la actividad 
deportiva competitiva no oficial.

1. Las federaciones deportivas españolas podrán reconocer u organizar actividades, 
eventos, pruebas y demás acontecimientos deportivos competitivos no oficiales en los que la 
participación esté abierta a deportistas o clubes de varias Comunidades Autónomas y a 
participantes internacionales. En este caso, se denominará actividad deportiva federativa de 
carácter no oficial.

2. En este reconocimiento se valorará, igualmente, la repercusión social, mediática y de 
asistentes como elemento de dinamización de la economía asociada al deporte y de 
prevención y seguridad de la actividad deportiva a desarrollar.

Artículo 92.  Acontecimiento deportivo competitivo no oficial de relevancia estatal.
1. A efectos de la presente ley, son acontecimientos deportivos no oficiales de relevancia 

estatal aquellos que organiza una Administración Pública o un tercero de acuerdo con los 
requisitos establecidos reglamentariamente, entre los que se tendrá en cuenta la afluencia y 
procedencia de participantes y público asistente, así como la capacidad económica de la 
actividad.

2. En todo caso, les será de aplicación a los organizadores de estos acontecimientos lo 
dispuesto en el artículo 87.

3. Queda prohibida la participación de personas deportistas inhabilitadas para la 
participación en competiciones deportivas en virtud de lo dispuesto en esta ley o en la Ley 
Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte.
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El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá la consideración de 
quebrantamiento de sanciones o medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en la 
citada ley.

4. En todo caso, esta actividad no podrá ser calificada con una denominación afectada 
por una reserva anterior o que dé lugar a confusión, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 40.2 y 77, salvo autorización expresa de la entidad deportiva titular del derecho.

CAPÍTULO VI
Deporte militar

Artículo 93.  Organización y competencias del deporte militar.
1. Corresponde al Consejo Superior del Deporte Militar, como órgano colegiado 

interministerial de la Administración General del Estado regulado en el Real Decreto 
61/2018, de 9 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Superior del Deporte Militar, 
el ejercicio de las funciones y competencias previstas en dicha norma dentro de su ámbito 
de actuación.

2. El Consejo Superior del Deporte Militar deberá aprobar el programa anual de pruebas 
deportivas militares de carácter nacional, internacional o interejércitos, así como autorizar la 
celebración en territorio español de pruebas deportivas militares de carácter internacional y 
la participación de equipos nacionales deportivos militares en pruebas internacionales.

3. Los órganos y organismos públicos competentes de la Administración General del 
Estado y el Consejo Superior del Deporte Militar podrán establecer acuerdos de colaboración 
en materia de lucha contra el dopaje, formación de entrenadores, utilización de instalaciones 
deportivas y, en general, de fomento de desarrollo del deporte, en el ámbito de actuación del 
deporte militar.

4. Como apoyo al deporte de alto nivel, por el Ministerio de Defensa se adoptarán las 
medidas necesarias para procurar el acceso del personal militar en el que concurran méritos 
deportivos suficientes a los beneficios contemplados en el artículo 24.2.

TÍTULO VI
De la organización de las competiciones profesionales

CAPÍTULO I
Delimitación de la forma jurídica para la participación en la competición 

profesional

Artículo 94.  Delimitación de la forma jurídica para la participación en la competición 
profesional.

La participación en competiciones profesionales podrá realizarse a través de sociedades 
anónimas deportivas o clubes deportivos de acuerdo con lo previsto en el artículo 63, 
siempre que estén regularmente constituidos e inscritos en el registro deportivo 
correspondiente.

CAPÍTULO II
De la organización de las competiciones profesionales

Artículo 95.  Competencias de las ligas profesionales.
Las ligas profesionales ejercerán las siguientes competencias respecto a la organización 

de las competiciones:
a) Organizar las competiciones que se incluyan en el acto del Consejo Superior de 

Deportes de declaración de competiciones profesionales, en coordinación, cuando proceda, 
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con la federación deportiva española correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo siguiente.

b) Fijar las condiciones económicas y, en su caso, societarias o asociativas para la 
participación y el mantenimiento en la respectiva competición profesional en función de las 
necesidades de la propia organización y de las garantías de solvencia de la competición 
frente a terceras personas que puedan asumir obligaciones. Estas condiciones deberán 
respetar los criterios que sobre la materia determine la normativa de defensa de la 
competencia.

Las ligas profesionales aprobarán un plan de control económico, cumpliendo los 
términos y criterios que determine el Consejo Superior de Deportes, que prevenga la 
insolvencia de las entidades deportivas que participan en la competición. Dicho plan 
incorporará mecanismos de fiscalización económica en los términos que establezcan sus 
estatutos y reglamentos internos.

Entre estas condiciones debe incluirse, necesariamente, hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, deportistas, 
técnicos, y demás empleados, así como a las entidades deportivas participantes.

La certificación del cumplimiento de las obligaciones tributaria se hará conforme a lo 
establecido en el artículo 74 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de 
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio.

El incumplimiento de dichas condiciones determinará la exclusión de la competición de la 
entidad.

c) Desempeñar, respecto de sus integrantes, las funciones de tutela, control y 
supervisión establecidas en la presente ley y en sus normas de desarrollo o estatutarias.

d) Ejercer la potestad disciplinaria sobre sus asociados en los términos previstos en la 
presente ley y sus disposiciones de desarrollo.

e) La comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales que 
establezca la legislación vigente, con pleno respeto a los derechos individuales de los clubes 
y entidades deportivas asociados.

En el ejercicio de la función de comercialización referida se deberá, en todo caso, 
respetar la adecuada proporcionalidad entre todos los clubes.

f) Asegurar el cumplimiento de las condiciones de celebración de competiciones de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 83.

Artículo 96.  Convenios entre federación deportiva y liga profesional.
1. Para la organización de competiciones profesionales, la federación deportiva y la liga 

profesional suscribirán un convenio que, como mínimo, contendrá los siguientes apartados:
a) El sistema de ascensos y descensos de categoría.
b) La distribución de aquellos ingresos generados por la competición cuyo destino sea el 

fomento de la modalidad o especialidad deportiva en categorías no profesionales.
c) La elaboración del calendario deportivo.
d) El régimen del arbitraje deportivo.
e) El sistema de aplicación de la disciplina deportiva y el sistema de recursos frente a las 

sanciones impuestas en primera instancia.
f) Un sistema de solución de conflictos que pudieran darse tanto en la interpretación 

como en la ejecución del convenio.
g) Duración y condiciones de prórroga del convenio.
2. En el supuesto de que no se celebre un nuevo convenio a la fecha de expiración del 

vigente, se prorrogará transitoriamente de manera automática con un plazo máximo de 
duración de un año. Si, transcurrido el plazo máximo, no se ha celebrado un nuevo convenio, 
se arbitrará un sistema en el seno del Consejo Superior de Deportes para la atribución de las 
competencias señaladas en este artículo, de acuerdo con lo que, en su caso, se establezca 
reglamentariamente.

En los casos en que no existiere convenio de coordinación entre una liga profesional de 
nueva creación y la federación deportiva española correspondiente, se arbitrará un sistema 
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en el seno del Consejo Superior de Deportes para la atribución de las competencias 
señaladas en este artículo y para la resolución de aquellas cuestiones estrictamente 
necesarias en las que deba existir coordinación entre la liga profesional y la federación 
deportiva española correspondiente para garantizar el inicio y desarrollo de la competición, 
de acuerdo con lo que, en su caso, se establezca reglamentariamente.

TÍTULO VII
Del régimen sancionador

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación

Artículo 97.  Delimitación del ámbito de aplicación.
1. Se entiende por régimen sancionador en materia de deporte aquel que se ejerce por la 

Administración General del Estado sobre las personas físicas o jurídicas incluidas dentro del 
ámbito de aplicación de esta ley por las infracciones previstas en el presente título.

2. Se entiende por régimen disciplinario el establecido, en su caso, por las federaciones 
deportivas españolas en sus propios estatutos y reglamentos y referido a la infracción de las 
reglas de juego o competición, su aplicación y la organización de las competiciones.

Son infracciones de las reglas del juego o competición, a los efectos de esta ley y de la 
delimitación del régimen disciplinario, las acciones u omisiones que, durante el curso del 
juego o competición, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo.

A estas infracciones les serán de aplicación los principios de tipicidad, responsabilidad, 
proporcionalidad, audiencia y demás elementos que conforman los principios generales del 
Derecho sancionador.

Las actas reglamentarias firmadas por jueces o árbitros son un medio de prueba 
necesario de las infracciones a las reglas deportivas y gozan de presunción de veracidad, 
con excepción de aquellos deportes que específicamente no las requieran, y sin perjuicio de 
los medios de prueba en contrario que puedan aportar las personas interesadas.

Las federaciones deportivas deberán aprobar un reglamento disciplinario que contenga 
el conjunto de infracciones, clasificadas por su gravedad y sus consecuencias jurídicas en el 
ámbito deportivo, así como el sistema de reclamación o de recurso contra las mismas.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las infracciones de las reglas del 
juego o competición previstas en la normativa interna de la correspondiente federación 
deportiva española cuya sanción suponga la privación, revocación o suspensión definitiva de 
todos los derechos inherentes a la licencia tendrán la consideración de actos dictados por 
entidades privadas susceptibles de recurso en los términos previstos en el capítulo II del 
título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

4. El régimen disciplinario deportivo no se extiende a las sanciones impuestas por los 
clubes deportivos, las ligas profesionales, federaciones deportivas o demás entidades 
deportivas a sus socios, miembros o afiliados por incumplimiento de sus normas sociales o 
de régimen interior.

5. En lo no previsto en este título, resultarán de aplicación las determinaciones 
contenidas en el título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y, en el ámbito procedimental, las previstas en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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CAPÍTULO II
Régimen de responsabilidad

Artículo 98.  Responsables.
1. La responsabilidad de las personas físicas o jurídicas por la comisión de las 

infracciones previstas en el capítulo IV de este título será exigible a título de dolo o culpa.
2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción 

serán compatibles con la exigencia a la persona o entidad infractora de la reposición de la 
situación alterada por la misma a su estado originario, así como con la indemnización por los 
daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que 
corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en 
el plazo que al efecto se determine, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 99.  Indicios de delito.
1. Cuando, durante la tramitación del procedimiento sancionador, los órganos 

competentes tengan conocimiento de conductas que puedan ser constitutivas de ilícito 
penal, pasarán inmediatamente el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio 
Fiscal, acordando la suspensión del procedimiento hasta que la autoridad judicial pronuncie 
sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca 
la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. Dicha suspensión tendrá lugar, 
asimismo, cuando, por cualquier otra circunstancia, la Administración tenga conocimiento de 
que se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos.

2. Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal concluyera por otra 
resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, que no estuviera fundada en 
la inexistencia del hecho, se reanudará el procedimiento administrativo con base en los 
hechos que los tribunales hayan considerado probados.

3. La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción 
administrativa siempre que exista identidad en el hecho, sujeto y fundamento.

CAPÍTULO III
Del procedimiento sancionador

Artículo 100.  Marco general.
1. Las sanciones previstas en esta ley se impondrán de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especialidades que se 
recogen en los artículos siguientes y en las disposiciones que lo desarrollen. En todo caso, 
deberá diferenciarse la fase instructora de la sancionadora, que se encomendarán a órganos 
diferentes.

2. El órgano competente está obligado a dictar resolución expresa y a notificarla en el 
plazo máximo de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o 
conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión la persona o entidad infractora 
persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora 
con carácter ejecutivo.

Artículo 101.  Iniciación del procedimiento sancionador.
1. El procedimiento administrativo sancionador se iniciará de oficio por acuerdo del 

órgano competente, bien por propia iniciativa o en virtud de comunicación del Consejo 
Superior de Deportes, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
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2. Se entiende por propia iniciativa la actuación derivada del conocimiento directo o 
indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano 
que tiene atribuida la competencia de iniciación.

3. La comunicación del Consejo Superior de Deportes deberá ser formulada por la 
persona que ostente su presidencia cuando tenga conocimiento de hechos que, conforme a 
esta ley, puedan ser constitutivos de infracción.

4. Se entiende por petición razonada la propuesta de iniciación del procedimiento 
formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el 
mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del 
procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, 
averiguación o investigación.

La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá 
comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no 
procede la iniciación.

5. Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no 
de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de 
un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento 
administrativo.

Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las 
presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. 
Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha 
de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de las presuntas personas o 
entidades responsables.

Las comisiones de control económico de las federaciones deportivas españolas podrán 
tramitar por esta vía las comunicaciones que reciban si, como consecuencia de su 
investigación, consideran que existen indicios de infracciones administrativas.

Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones 
Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a las 
personas o entidades denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.

La presentación de una denuncia no confiere a la persona o entidad denunciante, por sí 
sola, la condición de interesada en el procedimiento.

Artículo 102.  Medidas cautelares.
En cualquier momento del procedimiento, el órgano competente para incoarlo podrá 

adoptar, mediante acto motivado y notificado a las personas o entidades interesadas, las 
medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que 
pueda recaer en dicho procedimiento, con respeto al principio de proporcionalidad.

Las medidas a las que hace referencia el párrafo anterior, que no tendrán naturaleza de 
sanción, podrán consistir en:

a) Prestación de fianza o garantía.
b) Suspensión temporal de servicios, actividades o autorizaciones.
c) Cierre temporal de instalaciones deportivas.
d) Suspensión temporal para ocupar cargos en entidades deportivas.
e) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, 

prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad 
de la resolución.

Artículo 103.  Ejecutoriedad.
1. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente 

ejecutivas cuando frente a ellas no pueda interponerse recurso administrativo ordinario. No 
obstante, en tanto las resoluciones no sean ejecutivas, podrán adoptarse las medidas 
cautelares precisas para garantizar su eficacia o mantener las que, en su caso, se hubieran 
adoptado con anterioridad.

La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella 
ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las 
disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que 
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podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se 
hubieran adoptado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las infracciones previstas 
en el artículo 97.2, cuyo régimen de ejecutividad será determinado por la normativa de la 
entidad deportiva correspondiente.

CAPÍTULO IV
De las infracciones y sanciones

Sección 1.ª De las infracciones

Artículo 104.  Infracciones muy graves.
1. A efectos de la presente ley, se consideran infracciones muy graves:
a) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones muy graves o graves.
b) Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples 

acuerdos, el resultado de una prueba o competición, afecte o no al resultado, y, en general, 
las actuaciones que supongan un intento de alterar el normal desarrollo de una competición 
o actividad deportiva.

c) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas 
nacionales, así como la no puesta a disposición de las selecciones nacionales de las 
personas deportistas que hayan sido designadas para formar parte de las mismas.

d) La manipulación o alteración del material de equipamiento deportivo, en contra de las 
reglas técnicas, cuando pueda afectar al resultado de la competición o actividad deportiva o 
ponga en peligro la integridad de las personas.

e) Realizar, promocionar, permitir o consentir, expresa o tácitamente, la organización o 
celebración de apuestas o la participación en juegos por parte de quienes, en el ámbito 
deportivo, carecen del título habilitante correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la 
responsabilidad en que puedan incurrir las personas o entidades infractoras en materia de 
ordenación del juego.

f) La tercera infracción grave cometida en un período de dos años, siempre que las dos 
anteriores sean firmes.

g) La no suscripción de los seguros obligatorios previstos en esta ley o en su normativa 
de desarrollo.

h) La incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, 
avales, y demás ayudas del Estado, de sus Organismos autónomos o cualquier otro 
concedido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

i) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos.
j) Los abusos de autoridad.
k) La no realización del informe anual de igualdad, así como no contar con los protocolos 

a los que se refiere el artículo 4.
l) Cualquier actuación que pueda ser considerada discriminación, abuso o acoso sexual 

y/o acoso por razón de sexo o autoridad.
2. Asimismo, se consideran infracciones muy graves de las personas que ostenten la 

presidencia y demás miembros directivos o de control de los órganos de las federaciones 
deportivas españolas y ligas profesionales, las siguientes:

a) El incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general y de las normas 
estatutarias o reglamentarias.

b) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales o estatutarias, de manera 
continuada, de los órganos colegiados de forma que se impida su normal funcionamiento.

c) La extralimitación en el ejercicio de las potestades y competencias que las normas 
atribuyen a los órganos de dirección, representación y control de las federaciones deportivas 
españolas y de las ligas profesionales.

d) La inejecución de las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte.
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e) La organización de competiciones deportivas oficiales de carácter internacional sin la 
correspondiente autorización.

f) La obstrucción o resistencia reiterada a la función de supervisión que corresponde al 
Consejo Superior de Deportes.

g) La no expedición injustificada de licencias federativas, así como su expedición 
fraudulenta.

h) El desarrollo de actividades privadas, mercantiles, comerciales o de cualquier otra 
índole contraviniendo el régimen previsto para cada órgano en los estatutos de la respectiva 
federación deportiva española o liga profesional.

i) El nombramiento de personas para los distintos órganos de la entidad sin respetar la 
presencia equilibrada de hombres y mujeres en los términos establecidos en esta ley.

j) La no puesta en conocimiento del Consejo Superior de Deportes de las cuestiones 
referidas en el artículo 58.3.

k) El incumplimiento por parte de la persona titular de la dirección ejecutiva, o figura 
análoga en el caso de la liga profesional, de las obligaciones establecidas en el artículo 64.4. 
En el caso de que la persona que ostente la presidencia asuma las funciones inherentes a 
este cargo, será responsable de la infracción prevista en esta letra.

3. Además de las enunciadas en los apartados anteriores del presente artículo, son 
infracciones muy graves de las entidades deportivas participantes en competiciones 
profesionales y, en su caso, de las personas que ostenten funciones de administración o 
dirección en las mismas:

a) El incumplimiento de los acuerdos económicos de la competición correspondiente.
b) El incumplimiento de los deberes o compromisos adquiridos con el Estado o con las 

personas deportistas.
c) El incumplimiento de los regímenes de responsabilidad de los miembros de la junta 

directiva.
d) La obstrucción o resistencia continuada a la función de supervisión.
e) La adquisición de cuotas de participación de una entidad deportiva de manera que se 

pase a tener el control efectivo de la misma sin obtener la autorización expresa o presunta 
del Consejo Superior de Deportes o la adquisición de las mismas en contra de la prohibición 
establecida en esta ley.

f) El incumplimiento del deber de presentar el informe de auditoría de las cuentas 
anuales, o el informe de gestión, en los plazos y en los términos establecidos en esta ley, o 
el resto de información que precise el Consejo Superior de Deportes y el organizador de la 
competición para el ejercicio de su función.

g) La negativa, obstrucción o resistencia al examen por parte del Consejo Superior de 
Deportes del libro registro de acciones nominativas.

h) La negativa, obstrucción o resistencia al sometimiento a las auditorías de cuentas que 
fueran acordadas por el Consejo Superior de Deportes.

i) Las decisiones unilaterales de las entidades deportivas que impliquen discriminaciones 
directas o indirectas respecto de las personas deportistas con las que estén vinculadas por 
una relación laboral.

Dicha conducta será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento 
establecidos para las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, por el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

La responsabilidad por las infracciones a las que se refiere la letra e) de este apartado 
recaerá sobre quienes adquieran dichas cuotas y quienes actúen concertadamente con 
ellos; en las infracciones señaladas en las letras f), g) y h) la responsabilidad recaerá en la 
entidad deportiva y en los miembros del órgano de administración a quienes se imputa el 
incumplimiento, la negativa, la obstrucción o la resistencia.

Artículo 105.  Infracciones graves.
1. Serán infracciones de carácter grave:
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a) El incumplimiento reiterado de órdenes, requerimientos, resoluciones e instrucciones 
emanadas de los órganos deportivos competentes.

b) El uso indebido de la imagen corporativa del Consejo Superior de Deportes o los 
símbolos del Estado en materia de deporte.

c) El uso sin autorización de los emblemas y símbolos a los que se refieren los artículos 
40 y 77.

d) El uso sin autorización del nombre de las competiciones con reserva de 
denominación, así como la utilización de una denominación que dé lugar a confusión de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 92.4.

e) La no celebración de actividades deportivas autorizadas por el órgano competente sin 
causa justificada.

f) El quebrantamiento de las sanciones impuestas por infracciones leves.
g) La tercera infracción leve cometida en un período de dos años, siempre que las dos 

anteriores sean firmes.
h) La participación sin la previa inscripción de la entidad en el Registro Estatal de 

Entidades Deportivas previsto en el artículo 40 en aquellas competiciones en las que sea 
preciso este requisito.

i) La no comunicación a las autoridades competentes de hechos que se refieran a la 
alteración del normal desarrollo de las competiciones cuando se haya tenido conocimiento 
de aquellos y no estén dentro de los supuestos previstos en las letras b) y d) del artículo 
104.1.

j) Cualquier menoscabo en el ejercicio de los derechos de las personas deportistas 
reconocidos en esta ley siempre que no constituyan infracción muy grave.

2. Se consideran infracciones graves de las entidades deportivas que participan en la 
competición profesional:

a) El incumplimiento del deber de comunicación de la información relativa a la titularidad 
de las participaciones en los términos previstos en el artículo 68.6.

b) El retraso injustificado en el cumplimiento del deber de actualizar el libro registro de 
acciones nominativas en los términos señalados en esta ley y en sus disposiciones de 
desarrollo.

La responsabilidad por las infracciones a las que se refiere la letra a) recaerá sobre la 
persona o personas obligadas a comunicar la adquisición o enajenación. La responsabilidad 
por las infracciones a las que se refiere la letra b) recaerá sobre la entidad deportiva y los 
miembros del órgano de administración a quienes se impute el retraso.

Artículo 106.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de órdenes, requerimientos, resoluciones e instrucciones emanadas 

de los órganos deportivos competentes, siempre que no constituyan infracción grave.
b) La organización de competiciones oficiales y no oficiales así como de actividad 

deportiva no oficial desatendiendo las obligaciones establecidas en los artículos 86 y 87 
cuando los incumplimientos no revistan especial gravedad.

c) El incumplimiento de cualquier otra obligación establecida en esta ley y su normativa 
de desarrollo si no está calificada como muy grave o grave.

Sección 2.ª De las sanciones

Artículo 107.  Elementos comunes.
1. Solo cabrá imponer sanciones de carácter económico en los casos en que las 

personas deportistas, entrenadores, jueces o árbitros perciban retribución por su labor. Esta 
disposición también será de aplicación para aquellas que se fijen en los estatutos y 
reglamentos de las entidades deportivas respecto a las infracciones disciplinarias.

2. Cuando unos mismos hechos impliquen una infracción tipificada en esta ley y en el 
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, se aplicará esta última tanto en la configuración, calificación y 
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graduación de la infracción como en la cuantía de la sanción y la competencia para 
imponerla.

3. La imposición de sanciones en vía administrativa, conforme a lo previsto en este 
capítulo no impedirá, en su caso y siempre que el fundamento sea distinto, la depuración de 
responsabilidades de índole deportiva a través de los procedimientos previstos en la 
normativa interna de las federaciones deportivas españolas.

Artículo 108.  Sanciones por la comisión de infracciones de carácter muy grave.
1. Por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 104.1, se 

podrán imponer las siguientes sanciones, en adecuada proporción a la infracción cometida:
a) Multa, no inferior a 3.000,01 ni superior a 30.000 euros.
b) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
c) Pérdida o descenso de categoría o división.
d) Celebración de la prueba o competición deportiva a puerta cerrada.
e) Prohibición de acceso a los estadios o lugares de desarrollo de las pruebas o 

competiciones por tiempo no superior a cinco años.
f) Pérdida definitiva de los derechos que, como socio o miembro de la respectiva 

sociedad, asociación o entidad deportiva, le correspondan.
g) Clausura del recinto deportivo por un período comprendido entre los cuatro partidos o 

encuentros y una temporada completa.
h) Inhabilitación para ocupar cargos en la entidad deportiva por un periodo comprendido 

entre los dos y los quince años, en adecuada proporción a la infracción cometida.
i) Suspensión de licencia federativa o habilitación equivalente de carácter temporal por 

un periodo comprendido entre los dos y los quince años.
2. Por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 104.2 se 

podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación pública.
b) Inhabilitación para ocupar cargos en la entidad deportiva, por un plazo de dos a 

quince años, en adecuada proporción a la infracción cometida.
c) Destitución del cargo.
d) Multa, no inferior a 3.000,01 ni superior a 30.000 euros.
3. Por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 104.3, se 

podrán imponer, además de las sanciones previstas en el apartado anterior, las siguientes:
a) Apercibimiento.
b) Multa no inferior a 3.000,01 ni superior a 450.000 euros.
c) Descenso de categoría.
d) Expulsión, temporal o definitiva, de la competición profesional.
e) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.

Artículo 109.  Sanciones por la comisión de infracciones de carácter grave.
Por la comisión de las infracciones graves tipificadas en el artículo 105, podrán 

imponerse las siguientes sanciones:
a) Amonestación pública.
b) Multa, no inferior a 600,01 ni superior a 3.000 euros.
c) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
d) Clausura del recinto deportivo por un periodo comprendido entre los tres partidos o 

encuentros y los dos meses.
e) Pérdida de los derechos que, como socio o miembro de la respectiva sociedad, 

asociación o entidad deportiva, le correspondan, por un periodo de un mes a dos años.
f) Inhabilitación para ocupar cargos en la entidad deportiva por un periodo comprendido 

entre un mes y dos años.
g) Suspensión de licencia federativa, por un periodo comprendido entre un mes a dos 

años o cuatro o más encuentros en una misma temporada.
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Artículo 110.  Sanciones por la comisión de infracciones de carácter leve.
Por la comisión de las infracciones leves a que se refiere el artículo 106 podrán 

imponerse las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Multa de hasta 600 euros.
c) Inhabilitación para ocupar cargos en la entidad deportiva.
d) Suspensión de hasta un mes, o de uno a tres encuentros o pruebas.

Sección 3.ª Extinción de la responsabilidad

Artículo 111.  Causas de extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones y de 
las sanciones.

1. La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en esta ley se extingue por:
a) Fallecimiento del sujeto infractor.
b) Extinción de la personalidad jurídica de la entidad deportiva sancionada.
c) Transcurso del plazo de prescripción para imponer la correspondiente sanción.
2. Las sanciones se extinguen por:
a) Cumplimiento.
b) Prescripción del derecho para exigir su cumplimiento.
En el supuesto previsto en el apartado 1.b) la responsabilidad se trasladará a los 

miembros de los órganos de gobierno de la entidad deportiva extinguida que ostentaban 
dichos cargos en el momento de comisión de la infracción.

Artículo 112.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 

las leves a los seis meses.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las 

impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al 
año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 
la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el 
plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona o entidad 
interesada, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el 
plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un 
mes por causa no imputable a la persona o entidad presuntamente responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya 
transcurrido el plazo para recurrirla.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona o entidad 
interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona o entidad infractora.

Sección 4.ª Criterios para la determinación de la responsabilidad

Artículo 113.  Determinación de la responsabilidad.
1. En la determinación de la responsabilidad derivada de las infracciones previstas en 

esta ley, así como en la imposición de sanciones, se tendrá en cuenta la idoneidad y la 
necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de 
la infracción.

La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios:
a) El grado de culpabilidad o la existencia de dolo.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
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c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 

misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2. Cuando el procedimiento se inicie mediante denuncia y la persona o entidad 

denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza, existiendo 
otras personas o entidades infractoras, el órgano competente para resolver el procedimiento 
eximirá a la persona o entidad denunciante, total o parcialmente, del pago de la multa que le 
correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en 
aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, 
siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos 
suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

Asimismo, el órgano competente para resolver podrá, atendiendo a las circunstancias, 
reducir el importe de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no 
pecuniario, cuando, no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, la persona o 
entidad denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo 
respecto de aquellos de los que se disponga.

Sección 5.ª De los órganos competentes

Artículo 114.  Órganos competentes.
1. Las infracciones en materia disciplinaria que supongan privación, revocación o 

suspensión definitiva de los derechos inherentes a la licencia de la presente ley se 
investigarán y, en su caso, sancionarán, en primera instancia, por los órganos disciplinarios 
que estén previstos en los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas españolas 
con la condición de actos dictados en el ejercicio delegado de la función pública disciplinaria.

Los órganos disciplinarios que actúen en primera instancia podrán ser unipersonales o 
colegiados. Potestativamente, los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas 
españolas podrán establecer un comité de apelación con competencias para la revisión de 
las sanciones impuestas por los órganos disciplinarios que actúen en primera instancia. Los 
comités de apelación serán órganos colegiados.

El nombramiento de los miembros de los órganos disciplinarios se ajustará al criterio de 
composición equilibrada establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

2. Las infracciones previstas en las letras e), f), g), y h) del artículo 104.3 de la presente 
ley y en los artículos 105.2 y 106 serán investigadas y, en su caso, sancionadas, 
directamente por el Consejo Superior de Deportes, en los términos que establezca su 
Estatuto.

3. Las infracciones previstas en el artículo 104.1, 104.2, 104.3.a), b), c), d) e i) y en el 
artículo 105.1 de la presente ley serán investigadas y, en su caso, sancionadas, por el 
Tribunal Administrativo del Deporte a instancia del Consejo Superior de Deportes y de su 
Comisión Directiva. Las resoluciones dictadas por los órganos disciplinarios federativos en 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo serán susceptibles de recurso 
ante el Tribunal Administrativo del Deporte en los plazos que se determinen 
reglamentariamente.

Artículo 115.  Requisitos para formar parte de los comités disciplinarios de las federaciones 
españolas deportivas.

1. Cuantas personas integren los órganos disciplinarios de las federaciones deportivas 
españolas serán designadas, junto con sus suplentes, por acuerdo de la asamblea general a 
propuesta de la junta directiva de la correspondiente federación deportiva española.

2. Cuando este órgano sea unipersonal, la persona designada deberá estar en posesión 
de la licenciatura, grado o título equivalente en Derecho. Cuando este órgano esté formado 
por más de un miembro, al menos uno de ellos deberá cumplir dicho requisito académico.

3. En todo caso, el nombramiento de miembros se ajustará al criterio de composición 
equilibrada establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
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TÍTULO VIII
De la solución de conflictos en el deporte

CAPÍTULO I
De la naturaleza de los actos

Artículo 116.  Actos de carácter administrativo.
1. Tienen naturaleza administrativa aquellos actos dictados por cualquiera de los órganos 

del Consejo Superior de Deportes en el ejercicio de potestades o competencias públicas 
previstas en la presente ley o en cualesquiera otras disposiciones.

Asimismo, tienen esta condición las resoluciones que adopte el Tribunal Administrativo 
del Deporte en el ejercicio de las competencias que le reconoce el título VII.

2. Específicamente, tienen carácter administrativo:
a) Los laudos dictados por el Consejo Superior de Deportes en el ejercicio de la función 

arbitral establecida en el artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas 
urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos 
audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

b) Los dictados en el procedimiento de concesión, gestión, comprobación, control y 
reintegro de ayudas y subvenciones públicas.

c) Los convenios entre Administraciones Públicas que puedan suscribirse para la 
realización de actividades deportivas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.

d) Los actos de reconocimiento y la extinción de la condición de deportista, entrenador o 
árbitro de alto nivel.

e) Los actos que establecen las condiciones mínimas para la celebración de 
competiciones profesionales, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente, cuando no 
se encuentre vigente un convenio entre federación deportiva española y liga profesional.

f) Los actos de control del contenido mínimo y del ajuste al ordenamiento jurídico de las 
cláusulas de los acuerdos de integración y separación de las federaciones deportivas 
autonómicas en las federaciones deportivas españolas.

3. Son actos dictados por entidades privadas susceptibles de recurso en los términos 
previstos en el título V capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Los de expedición o denegación de expedición de licencias deportivas.
b) La calificación de competiciones oficiales de ámbito estatal.

Artículo 117.  Actuaciones de carácter privado.
Tendrán naturaleza privada:
a) Los acuerdos y medidas que pueda adoptar la asamblea general de las federaciones 

deportivas españolas en relación con la organización de la federación y de las competiciones 
que le correspondan a la misma.

b) Las actuaciones relativas a la interpretación de los convenios de integración y 
separación de las federaciones autonómicas en las federaciones deportivas españolas.

c) Las actuaciones relativas a la interpretación de los convenios de coordinación vigentes 
entre las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales correspondientes, 
siempre que no se trate de las materias previstas en el artículo 116.2.e).

d) Todas las actuaciones relativas a licencias deportivas distintas a la establecida en el 
artículo 97.3.

e) Las actuaciones relativas a la organización de la competición, inscripciones, 
descensos, ascensos y cualesquiera otras derivadas de las mismas, incluidos los elementos 
disciplinarios ligados a la práctica, organización y desarrollo de la competición y las 
responsabilidades derivadas de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97.2.

f) La aplicación de los sistemas de prevención de la insolvencia a la que se refiere el 
artículo 95.b).
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g) Los conflictos que puedan surgir en relación con el cese o la moción de censura de los 
cargos de los órganos federativos y con el funcionamiento de la federación o liga cuando no 
afecte a funciones públicas.

h) Los conflictos que puedan surgir en relación con la explotación económica de las 
competiciones deportivas de toda índole.

i) Los convenios y contratos que celebren agentes privados en relación con la ejecución 
de competiciones en edad escolar o universitaria.

j) Los contratos y convenios que celebren las federaciones deportivas en relación con la 
actividad deportiva no oficial.

k) Los conflictos que puedan surgir en el seno de las entidades deportivas y mercantiles 
de toda índole que participen en la actividad deportiva regulada en esta ley y con exclusión 
de aquellos que expresamente se atribuyen al control económico del Consejo Superior de 
Deportes.

l) Cualesquiera otras actuaciones que no tengan atribuido carácter administrativo 
conforme a lo dispuesto en esta ley.

CAPÍTULO II
De la resolución de conflictos

Artículo 118.  Régimen de impugnación de actos administrativos.
1. Los actos administrativos previstos en el artículo 116 de la presente ley podrán ser 

impugnados de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

2. La impugnación de las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte se regirá 
por lo dispuesto en el artículo 120 de esta ley.

3. El Consejo Superior de Deportes estará legitimado para impugnar actos en defensa de 
la regularidad esencial del procedimiento electoral para la designación de la asamblea 
general y de la presidencia de una federación deportiva española.

Artículo 119.  Conflictos de naturaleza privada.
1. Los tribunales del orden civil serán competentes para conocer de las cuestiones 

relativas a cualesquiera actuaciones previstas en el artículo 117, salvo las relativas a la 
prevención de la insolvencia.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, el Consejo Superior de Deportes estará legitimado para el ejercicio de 
acciones en defensa de la legalidad del ordenamiento deportivo o de los derechos 
fundamentales de los agentes deportivos que hayan sido lesionados por decisiones o actos 
de las federaciones españolas.

3. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales deberán establecer en 
sus estatutos o reglamentos, o mediante acuerdos de la asamblea general, un sistema 
común de carácter extrajudicial de solución de conflictos. El Consejo Superior de Deportes, 
de acuerdo con lo establecido en el punto af) del artículo 14, establecerá 
reglamentariamente los requisitos de dicho sistema, que deberá contar con la adecuada 
publicidad de su contenido. Tendrá en todo caso carácter voluntario y gratuito para las 
personas deportistas, que deberán manifestar su aceptación expresa.

Si fuera un sistema de carácter internacional se establecerá, expresamente, una forma 
para la ejecución de los laudos o acuerdos que puedan adoptarse, sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y en la Ley 5/2012, de 6 de 
julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

4. Contra los laudos o acuerdos que puedan adoptarse en el marco del sistema 
extrajudicial de solución de conflictos a que se refiere el apartado anterior podrá ejercitarse 
la acción de anulación o solicitarse la revisión ante la jurisdicción civil en los términos 
previstos en el título VII de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, o la acción de 
nulidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 66  Ley del Deporte

– 750 –



CAPÍTULO III
Tribunal Administrativo del Deporte

Artículo 120.  Tribunal Administrativo del Deporte.
1. El Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano colegiado de ámbito estatal que 

actúa con independencia funcional de la Administración General del Estado, y que asume las 
siguientes funciones:

a) Decidir en vía administrativa y en última instancia, las cuestiones deportivas de 
carácter sancionador de su competencia.

b) Tramitar y resolver expedientes sancionadores a instancia del Consejo Superior de 
Deportes, en los supuestos específicos a que se refiere el artículo 114.3, así como conocer 
de los recursos contra las sanciones impuestas por los órganos disciplinarios de las 
federaciones deportivas españolas que supongan la privación, revocación o suspensión 
definitiva de todos los derechos inherentes a la licencia.

c) Velar por la conformidad a derecho de los procesos electorales en los órganos de 
gobierno de las federaciones deportivas españolas.

d) Cualesquiera otras que se le atribuyan en esta ley o en su normativa reguladora.
2. Su composición, organización y funciones se desarrollarán reglamentariamente. En 

todo caso, su composición se ajustará al criterio de composición equilibrada establecido en 
la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

La designación de los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte la realizará el 
Consejo Superior de Deportes siguiendo criterios de objetividad y con arreglo a los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Será aplicable a los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte lo dispuesto en el 
artículo 11.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado. La persona que ostente la presidencia del Consejo 
Superior de Deportes deberá acordar el cese, mediante expediente contradictorio, de los 
miembros que intervengan en asuntos en los que exista un conflicto de intereses, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en las que hayan podido 
incurrir.

3. El procedimiento de tramitación y resolución de los expedientes de que conozca el 
Tribunal Administrativo del Deporte se ajustará, con carácter supletorio, a lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte agotan la vía administrativa y 
se ejecutarán a través de la correspondiente federación deportiva española o liga 
profesional, que será responsable de su estricto y efectivo cumplimiento.

Frente a sus resoluciones se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 9.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

TÍTULO IX
De la planificación de las instalaciones deportivas al servicio del deporte

Artículo 121.  Medios para el fomento de la construcción de instalaciones deportivas de 
interés estatal.

1. El desarrollo de competiciones de carácter estatal y la participación del deporte 
español en la actividad internacional se consideran un elemento estratégico de la política 
deportiva del Estado.

2. Como consecuencia de lo anterior, la Administración General del Estado establecerá 
mecanismos de fomento de la construcción, conservación, accesibilidad universal y 
reparación de instalaciones deportivas, tanto para el desarrollo de competiciones de carácter 
estatal, como para la celebración en España de actividades y acontecimientos 
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internacionales estableciendo, dentro de su marco competencial, las formas de colaboración 
en las mismas del resto de agentes públicos y privados.

3. La Administración General del Estado establecerá mecanismos de fomento y apoyo a 
los planes de preparación deportiva desarrollados en la Red de Centros de Alto Rendimiento 
y de Tecnificación Deportiva.

Artículo 122.  Red de Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación Deportiva.
1. La Red de Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación Deportiva es el conjunto de 

centros reconocidos por el Consejo Superior de Deportes que garantizan, a través de sus 
Programas Deportivos, la preparación técnico-deportiva de las personas deportistas tanto en 
el ámbito de la alta competición como en el proceso de tecnificación.

2. El Consejo Superior de Deportes coordinará, junto a las Comunidades Autónomas y a 
las federaciones deportivas españolas, la Red de Centros de Alto Rendimiento y de 
Tecnificación Deportiva.

3. Cada centro dispondrá de una denominación de acuerdo con unos criterios de 
clasificación que se establecerán en función del interés estatal o autonómico, los objetivos 
deportivos, la calidad de las instalaciones y servicios, los medios disponibles, los programas 
deportivos y los departamentos o unidades específicas para los que han sido creados.

Artículo 123.  Centros de alto rendimiento y centros de tecnificación.
1. Se consideran centros de alto rendimiento aquellas instalaciones de carácter 

polideportivo en las que la Administración General del Estado, de forma aislada o en 
coordinación con otras administraciones territoriales, desarrolla la preparación deportiva del 
más alto nivel de las personas deportistas.

2. Se consideran centros de tecnificación deportiva aquellas instalaciones de carácter 
polideportivo en las que una administración pública, aislada o en coordinación con otras, 
atiende el perfeccionamiento de las personas deportistas y cuya actividad se desarrolla 
fundamentalmente en el ámbito autonómico.

3. Como complemento a los centros descritos en los apartados anteriores, los centros 
especializados de alto rendimiento y los centros especializados de tecnificación deportiva 
son instalaciones cuyo titular es una administración territorial, una federación deportiva o 
varias de ellas conjuntamente, con el objetivo de desarrollar la preparación de modalidades o 
especialidades deportivas que, por su particularidad, medio en el que se realizan o por 
circunstancias diversas, no pueden ser atendidos en los centros descritos en los apartados 1 
y 2.

4. Corresponde al Consejo Superior de Deportes el reconocimiento de estas categorías a 
los efectos de su incorporación al sistema deportivo y, especialmente, de la percepción de 
ayudas por la actividad que realizan.

5. El Consejo Superior de Deportes establecerá con el consenso de las administraciones 
titulares de los centros las reglas necesarias para homogeneizar la labor y la función de las 
instalaciones indicadas, sin perjuicio de las competencias propias de las Comunidades 
Autónomas, para su incorporación al sistema de ayudas públicas estatales.

Artículo 124.  Instalaciones deportivas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.g) de la presente ley, desde la 

Conferencia Sectorial de Deporte se arbitrarán los instrumentos para:
a) Realizar los estudios necesarios para una planificación ordenada y utilización eficiente 

de las instalaciones deportivas incluidas en el objeto de la presente ley, garantizando la 
diversidad de disciplinas científicas y áreas de conocimiento.

b) Fomentar el establecimiento de un marco de utilización y de puesta a disposición 
común del conjunto de las instalaciones deportivas, incluyendo las de carácter escolar y 
universitario, que propicie una mayor disponibilidad de las mismas al conjunto de las 
personas.

c) Desarrollar políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad, la accesibilidad 
universal, la sostenibilidad, la mejora de la gestión, así como las condiciones reglamentarias 
y de diseño de las instalaciones deportivas, especialmente en aquellas en las que se 
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celebren competiciones de carácter oficial de las federaciones deportivas, o que reciban 
ayudas públicas para su construcción o mantenimiento.

d) Regular la oferta alimentaria y el acceso gratuito a agua de calidad para el consumo 
en centros deportivos destinados a público infantil, desarrollando protocolos o normativas 
que establezca criterios para que la oferta alimentaria de estos centros destinada a público 
infantil, incluyendo máquinas expendedoras y cantinas, sea saludable, de calidad nutricional 
y sostenible.

e) Crear protocolos de prevención y actuación frente a la LGTBIfobia, los estereotipos 
sexistas y otras formas de discriminación en las instalaciones deportivas, visibilizando 
campañas de prevención de la discriminación de las personas LGTBI+ en el ámbito del 
deporte y de los recursos disponibles en cada lugar para que las personas que sufran o 
presencien conductas lesivas o discriminatorias sepan dónde acudir y cómo proceder para 
denunciar los hechos y recibir protección.

2. El Consejo Superior de Deportes gestionará un censo de instalaciones deportivas a 
nivel estatal y, en coordinación con las Comunidades Autónomas y, en su caso, las 
Entidades Locales, establecerá un sistema de incorporación de los datos de estas, que 
pondrá a disposición del conjunto de administraciones territoriales para la adecuada 
planificación de sus respectivas políticas y la utilización eficiente de las instalaciones.

3. El Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las Administraciones Públicas, 
federaciones y entidades deportivas, facilitará una formación integral en la prevención de la 
LGTBIfobia, el acoso sexual y otras formas de discriminación al personal encargado de la 
gestión de las instalaciones deportivas y de la dirección técnica de las mismas para actuar 
sin incurrir en situaciones de victimización secundaria ante dichas conductas y garantizar la 
protección de todas las personas que hacen uso de las instalaciones.

4. El Consejo Superior de Deportes velará por el respeto al medio ambiente en la 
construcción, conservación y reparación de instalaciones deportivas, de acuerdo con 
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

Disposición adicional primera.  Especificaciones o graduaciones en infracciones o 
sanciones.

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la presente ley podrán introducir 
especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones establecidas 
en esta ley que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar su naturaleza o 
límites, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa 
determinación de las sanciones correspondientes.

Disposición adicional segunda.  Principio de no causar daño significativo al medio 
ambiente.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y 
su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica 
(2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así 
como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, todas las 
actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de la presente ley deben respetar el 
principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente.

Disposición adicional tercera.  Infracciones y sanciones en materia de dopaje y de 
prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, la homofobia y la intolerancia.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de dopaje en la actividad deportiva y 
de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, la homofobia y la intolerancia será el 
establecido en la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el 
deporte, y en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte, respectivamente.
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Asimismo, el sistema de recursos contra las resoluciones que se dicten en ejercicio de la 
potestad sancionadora en dichas materias será el previsto en dichas leyes.

Disposición adicional cuarta.  Actualización de importes.
La cuantía de las sanciones establecidas en la presente ley podrá ser actualizada por el 

Gobierno, a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte, de acuerdo con la variación del 
índice de precios al consumo.

Disposición adicional quinta.  Referencias normativas.
Todas las referencias realizadas en el ordenamiento jurídico a clubes y sociedades 

anónimas deportivas por el hecho de ser participantes en competiciones profesionales, que 
no guarden relación con la regulación de su estatus jurídico, se entenderá que incluyen a 
todas las entidades deportivas participantes en dichas competiciones, con independencia de 
la forma que adopten.

Disposición adicional sexta.  Reconocimiento de la confederación.
Las federaciones deportivas españolas podrán constituir, previo acuerdo de sus 

respectivas asambleas generales, una confederación como órgano de representación y 
defensa de sus intereses comunes.

A tal efecto, será necesario que esté formada por más de la mitad de las federaciones 
deportivas españolas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas que representen a 
más de la cuarta parte de las personas con licencia deportiva, estatal o autonómica, en todo 
el territorio nacional.

La constitución de la confederación requerirá su inscripción en el Registro Estatal de 
Entidades Deportivas, previo procedimiento que se determinará reglamentariamente.

Esta entidad podrá ser declarada de utilidad pública conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y al Real Decreto 
1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad 
pública.

Disposición adicional séptima.  Régimen de las federaciones deportivas españolas 
legalmente constituidas.

Los requisitos establecidos en la presente ley para la creación de federaciones 
deportivas españolas y para su adhesión a las federaciones deportivas internacionales no 
serán de aplicación a las federaciones deportivas españolas que se hayan constituido o 
adherido a la federación deportiva internacional correspondiente con anterioridad a su 
entrada en vigor.

Disposición adicional octava.  Régimen de las competiciones y ligas profesionales 
preexistentes.

Las competiciones y ligas profesionales reconocidas conforme a la normativa anterior a 
la presente ley se entenderán legalmente constituidas.

Disposición adicional novena.  Adaptación de la normativa interna de las entidades 
deportivas.

Las entidades deportivas contempladas en el título III deberán adaptar su normativa 
interna a lo establecido en esta ley dentro del plazo de un año desde su entrada en vigor.

Disposición adicional décima.  Clubes deportivos estatales.
Los clubes deportivos elementales o básicos constituidos con arreglo a la Ley 10/1990, 

de 15 de octubre, deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 63 de esta ley, en el lugar 
donde radique su sede, dentro del plazo de un año desde su entrada en vigor.
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Disposición adicional undécima.  Régimen de integración de las federaciones deportivas 
españolas y autonómicas.

Las federaciones deportivas españolas y autonómicas deberán adaptarse a lo dispuesto 
en el artículo 48 en el plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor.

En el caso de las federaciones autonómicas ya integradas en federaciones 
internacionales en el momento de entrada en vigor de esta ley, no será aplicable lo previsto 
en el artículo 48.2, párrafo segundo, relativo al previo acuerdo del Consejo Superior de 
Deportes, para la integración de la federación autonómica en la federación internacional.

Disposición adicional decimosegunda.  Requisitos de los miembros de juntas directivas.
Los clubes que hayan decidido no constituirse en sociedad anónima deportiva, deberán 

establecer en sus estatutos los requisitos para ser miembro de sus juntas directivas 
conforme a lo previsto en el artículo 74, dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor 
de esta ley.

Disposición adicional decimotercera.  Clubes del Principado de Andorra.
1. Los clubes del Principado de Andorra afiliados a federaciones españolas que 

participan en competiciones oficiales de España se regirán, en lo que se refiere a su 
constitución y funcionamiento, por las disposiciones propias en la materia del Principado de 
Andorra, quedando excluidos de las obligaciones determinadas por la presente ley.

2. La vinculación y participación en las competiciones oficiales españolas de los clubes a 
que se refiere el apartado anterior vendrán establecidas únicamente por la afiliación de los 
mismos en las federaciones españolas correspondientes.

Disposición adicional decimocuarta.  Pilota valenciana.
Se modifica el Real Decreto 1252/1999, de 16 de julio, de modificación parcial del Real 

Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y 
Registro de Asociaciones Deportivas, añadiendo la siguiente:

«Disposición adicional.  
El Consejo Superior de Deportes, organismo dependiente del Ministerio de Cultura 

y Deporte, da reconocimiento a la pilota valenciana como deporte de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente, quedando garantizada la cooperación 
y los mecanismos de coordinación y cooperación territorial necesarios con la 
Generalitat Valenciana para el impulso y promoción de la pilota valenciana.»

Disposición adicional decimoquinta.  Comunidades Autónomas.
La presente ley se aplica a las Comunidades Autónomas en todo aquello que no se 

oponga a las competencias exclusivas en materia de deporte asumidas en virtud de los 
respectivos Estatutos de Autonomía.

Disposición adicional decimosexta.  Representación de las personas deportistas en 
situaciones concursales por asociaciones y sindicatos.

Las asociaciones y sindicatos de deportistas con legitimación para negociar convenios 
colectivos en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional decimoséptima de esta ley, 
podrán representar a las personas deportistas en los procedimientos contemplados en los 
artículos 171 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, cuando el concurso afecte a una entidad que 
tenga contratadas personas deportistas profesionales.

Disposición adicional decimoséptima.  Legitimación para negociar convenios colectivos.
En los convenios colectivos dirigidos a las personas deportistas profesionales, estarán 

legitimadas para negociar las organizaciones sindicales constituidas en cada modalidad o 
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especialidad deportiva que hayan sido designadas mayoritariamente por sus personas 
representadas a través de votación personal, libre, directa y secreta.

Cuando se trate de convenios colectivos de ámbito superior al de empresa, estarán 
legitimados para negociar los sindicatos que hubieran obtenido un mínimo del 10 por ciento 
del total de votos válidos emitidos en las elecciones para designar a la comisión 
representativa de los trabajadores.

Igualmente, cuando se trate de convenios colectivos de ámbito superior al de empresa, 
estarán legitimadas las ligas profesionales existentes, en su caso, en cada modalidad o 
especialidad deportiva, y en defecto de estas las asociaciones empresariales, que cuenten 
con la suficiente representatividad en el ámbito de aplicación del convenio.

Disposición adicional decimoctava.  Beneficios fiscales aplicables al programa deportivo 
«RETO DE».

1. El programa deportivo «RETO DE» tendrá la consideración de acontecimiento de 
excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo.

2. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de 
enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025.

3. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del 
programa se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.

4. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del 
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas 
se realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 
49/2002.

5. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el 
artículo 27.3 de la Ley 49/2002.

Disposición transitoria primera.  Entes de Promoción Deportiva.
Los Entes de Promoción Deportiva existentes a la entrada en vigor de la presente ley 

mantendrán su actividad y su funcionamiento hasta su extinción conforme a la normativa con 
arreglo a la cual fueron reconocidos.

Disposición transitoria segunda.  Secciones del Registro Estatal de Entidades Deportivas.
En tanto siga vigente la distribución por secciones prevista en el capítulo XI del Real 

Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas, se creará 
una sección específica para la inscripción de la confederación prevista en esta ley.

Disposición transitoria tercera.  Régimen disciplinario.
El régimen sancionador y disciplinario previo a la entrada en vigor de la presente ley 

continuará rigiendo hasta que el nuevo sistema común de carácter extrajudicial de solución 
de conflictos mencionado en el artículo 119 se desarrolle reglamentariamente.

El Gobierno deberá llevar a cabo este desarrollo reglamentario en el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposición derogatoria única.  Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, 

contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley y, en particular:
a) La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
b) El capítulo III del título II de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de 

la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, a excepción de lo 
dispuesto en su Sección 3.ª
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Disposición final primera.  Modificación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte:

1. Se modifica la letra e) al apartado 1 del artículo 1 de Ley 19/2007, de 11 de julio, 
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, con la siguiente 
redacción:

«e) Eliminar el racismo, la discriminación racial y la discriminación de las personas 
por razón de orientación sexual, así como garantizar el principio de igualdad de trato 
en el deporte. A estos efectos se entiende por racismo y discriminación racial directa e 
indirecta, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de 
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.»

2. Se modifica el apartado 2 del artículo 2, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Actos racistas, sexistas, xenófobos o intolerantes en el deporte:
a) La participación activa en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los 

recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para 
acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un 
acontecimiento deportivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se haya 
celebrado.

b) La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 
transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o 
leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o 
utilicen, de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de 
comportamientos, violentos, incluida la violencia contra las mujeres, o terroristas, o 
constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el 
espectáculo deportivo

c) Las actuaciones que, con ocasión del desarrollo de una prueba, competición o 
espectáculo deportivo o próxima su celebración, o en los recintos deportivos, en sus 
aledaños, o en los medios de transporte públicos en los que se pueda desplazar a los 
recintos deportivos, supongan acoso, entendiendo por tal toda conducta no deseada 
relacionada con el origen racial o étnico, geográfico o social, así como la religión o 
convicciones, discapacidad, edad, sexo u orientación sexual de una persona, que 
tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno 
intimidatorio, humillante u ofensivo.

d) Las declaraciones, gestos o insultos proferidos en los recintos deportivos con 
motivo de la celebración de actos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 
transporte públicos en los que se puedan desplazar a los mismos, que supongan un 
trato manifiestamente vejatorio para cualquier persona por razón de su origen racial, 
étnico, geográfico o social, así como por la religión, las convicciones, la discapacidad, 
edad, sexo u orientación sexual así como los que inciten al odio entre personas y 
grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores 
proclamados en la Constitución.

e) La entonación, en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos 
deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se 
puedan desplazar a los mismos, de cánticos, sonidos o consignas así como la 
exhibición de pancartas, banderas, símbolos u otras señales, que contengan 
mensajes vejatorios o intimidatorios, para cualquier persona por razón del origen 
racial, étnico, geográfico o social, por la religión, las convicciones, su discapacidad, 
edad, sexo u orientación sexual, así como los que inciten a la violencia, incluida la 
violencia contra las mujeres, o al odio entre personas y grupos o que atenten 
gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución.
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f) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o 
tecnológicos que den soporte, inciten o ayuden a personas o grupos de personas a 
realizar en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos deportivos, en 
sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar 
a los mismos, los actos enunciados en los apartados anteriores.

g) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o 
tecnológicos a las personas y grupos que promuevan los comportamientos racistas, 
sexistas, xenófobos e intolerantes en el deporte, así como la creación y utilización de 
soportes digitales con la misma finalidad.»

3. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 6, quedando redactada de la 
siguiente manera:

«1. Queda prohibido:
b) Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con 

mensajes que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea 
amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o 
convicciones, su discapacidad, edad, sexo, la orientación sexual, o cualquier otra 
circunstancia personal o social.»

4. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 20, con la siguiente redacción:
«La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia 

en el Deporte se implicará directamente en la lucha contra la discriminación mediante:
a) La prevención de conductas discriminatorias por razón de sexo u orientación 

sexual en las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, que se organicen 
por entidades deportivas en el marco de la Ley reguladora del Deporte, o aquellas 
otras organizadas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas.

b) La realización de acciones contra la violencia y la discriminación hacia las 
personas por razón de su sexo u orientación sexual en las competiciones deportivas.

c) La supervisión en el cumplimiento de las buenas prácticas de sensibilización de 
los clubes, las agrupaciones y las federaciones deportivas en el respeto a la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y la orientación sexual.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación 
del juego.

Se modifica la redacción del apartado segundo de la disposición adicional tercera 
quedando redactado de la siguiente forma:

«Dos. Las entidades beneficiarias de las asignaciones y los porcentajes de 
asignación financiera para cada una de ellas, será el resultado de aplicar los 
siguientes porcentajes a la previsión de recaudación por el Impuesto sobre 
Actividades del Juego en relación con las apuestas mutuas deportivas de fútbol:

a) 49,95 % para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas 
Comunidades Autónomas.

b) 45,50 % para la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Liga nacional femenina 
de futbol profesional, en los porcentajes que se determinen reglamentariamente.

c) 4,55 % para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no 
profesional.»

Disposición final tercera.  Títulos competenciales.
1. La presente ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, 

que atribuye al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, a excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.

2. El artículo 118.1 se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española 
que atribuye al Estado la competencia sobre legislación procesal.
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3. Los artículos 9 y 49.5 se dictan al amparo del artículo 149.1.2.ª de la Constitución 
Española que atribuye al Estado la competencia en materia de extranjería.

4. Los artículos 12 y 81 se dictan al amparo del artículo 149.1.3.ª de la Constitución 
Española que atribuye al Estado la competencia sobre relaciones internacionales.

5. La subsección 2.ª del título III, capítulo V, sección 2.ª y el artículo 94 se dictan al 
amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la 
competencia en materia de legislación mercantil.

6. Los artículos 7.5, 21.1, 27.2 y 31.4 se dictan al amparo del artículo 149.1.7.ª de la 
Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre legislación laboral, sin 
perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

7. Los artículos 24.2.e) y 31.4 se dictan al amparo del artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación básica y 
régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por 
las Comunidades Autónomas.

8. Los artículos 14.v) y 50.e) se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª 
de la Constitución Española que atribuye al Estado la regulación de las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.

Disposición final cuarta.  Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones de desarrollo de la presente ley.

Disposición final quinta.  Estatuto del Deportista.
Los derechos y deberes de las personas deportistas regulados en la presente ley serán 

objeto de desarrollo reglamentario, a través de un Estatuto del Deportista.

Disposición final sexta.  Regulación de las profesiones del deporte.
El Gobierno presentará a las Cortes Generales, en el plazo de seis meses desde la 

entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de ley que regule el ejercicio de las 
profesiones del deporte, estableciendo, dentro de sus competencias, y siempre respetando 
aquellas que son propias de las Comunidades Autónomas, los derechos y obligaciones de 
los profesionales y los requisitos para el desarrollo de aquellas.

Dicho proyecto de ley determinará la reserva de actividad de la profesión titulada y 
colegiada de los Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Profesión cuya nueva denominación será la de educadoras y educadores físico 
deportivos y a la que se accederá mediante el Grado universitario en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, las Licenciaturas en Educación Física y en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte o titulación homologada. Asimismo, establecerá la nueva 
denominación de los colegios oficiales como Colegios Oficiales de Educadoras y 
Educadores Físico Deportivos y del Consejo General de Colegios Oficiales de la Educación 
Física y Deportiva.

A los efectos de lo previsto en la letra i) del apartado 1, del artículo 22 y para evitar 
cualquier discriminación de los entrenadores españoles con los del resto de países de la 
Unión Europea, se debe entender que queda reconocida, por la ley y a los efectos de este 
artículo, la formación de entrenadores que forme parte de un acuerdo impulsado por la 
respectiva federación internacional y cuya formación sea reconocida en el resto de los 
países de la Unión Europea.

Disposición final séptima.  Homologación, validación y equivalencia de títulos.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional a 

establecer, mediante orden ministerial, el procedimiento para la homologación y 
convalidación y equivalencia profesional de las formaciones realizadas con anterioridad a la 
entrada en vigor del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran 
como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de 
técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las 
correspondientes enseñanzas mínimas con las enseñanzas deportivas de régimen especial. 
Dichos criterios serán la base para establecer las propuestas de las formaciones realizadas 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 66  Ley del Deporte

– 759 –



por las federaciones deportivas, una vez que su modalidad se incorpora al sistema 
educativo.

Disposición final octava.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».
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§ 67

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. [Inclusión 

parcial]

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 287, de 30 de noviembre de 2007

Última modificación: 29 de junio de 2023
Referencia: BOE-A-2007-20555

[ . . . ]
Artículo 20 bis.  Medidas correctoras como consecuencia de las prácticas comerciales 
desleales a disposición de los consumidores y usuarios perjudicados.

1. Para el ejercicio de las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª de la Ley 
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se considerará acreditado, salvo prueba 
en contrario, el uso de prácticas comerciales desleales contra los consumidores y usuarios 
que haya sido constatado en una resolución firme de una autoridad competente o de un 
órgano jurisdiccional.

2. Las personas que hubieran realizado de forma conjunta la infracción referida en el 
apartado anterior serán solidariamente responsables del resarcimiento de los daños y 
perjuicios ocasionados.

3. En ningún caso, la existencia de una práctica comercial desleal puede ser utilizada en 
contra de los intereses de los consumidores y usuarios.

[ . . . ]
TÍTULO II

Derecho de representación, consulta y participación y régimen jurídico de las 
asociaciones de consumidores y usuarios

CAPÍTULO I
Régimen jurídico básico de las asociaciones de consumidores y usuarios

Artículo 22.  Objeto.
Este título tiene por objeto adoptar, conforme a lo previsto en el artículo 1.3 de la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, el régimen básico 
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de las asociaciones de consumidores y la regulación específica a la que quedan sometidas 
las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico.

Artículo 23.  Concepto y fines.
1. Son asociaciones de consumidores y usuarios las organizaciones sin ánimo lucro que, 

constituidas conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones y reuniendo los 
requisitos específicos exigidos en esta norma y sus normas de desarrollo y, en su caso, en la 
legislación autonómica que les resulte de aplicación, tengan como finalidad la defensa de los 
derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y 
educación, bien sea con carácter general, bien en relación con bienes o servicios 
determinados.

También son asociaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas por 
consumidores con arreglo a la legislación de cooperativas, que respeten los requisitos 
básicos exigidos en esta norma y entre cuyos fines figure, necesariamente, la educación y 
formación de sus socios, y estén obligadas a constituir un fondo con tal objeto, según su 
legislación específica.

2. Las asociaciones de consumidores y usuarios podrán integrarse en uniones, 
federaciones o confederaciones que tengan idénticos fines y cumplan los requisitos 
específicos exigidos por esta norma.

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar para el cumplimiento de 
sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes públicos, 
sin que la obtención de subvenciones u otros recursos públicos concedidos en base a 
criterios de objetividad puedan mermar tal independencia.

Artículo 24.  Legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios.
1. Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas conforme a lo previsto en 

este título y en la normativa autonómica que les resulte de aplicación, son las únicas 
legitimadas para actuar en nombre y representación de los intereses generales de los 
consumidores y usuarios.

Las asociaciones o cooperativas que no reúnan los requisitos exigidos en este título o en 
la normativa autonómica que les resulte de aplicación, sólo podrán representar los intereses 
de sus asociados o de la asociación, pero no los intereses generales, colectivos o difusos, 
de los consumidores.

2. A efectos de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tendrán la 
consideración legal de asociaciones de consumidores y usuarios representativas las que 
formen parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, salvo que el ámbito territorial del 
conflicto afecte fundamentalmente a una comunidad autónoma, en cuyo caso se estará a su 
legislación específica.

Artículo 25.  Uso exclusivo de la denominación de asociación de consumidores y usuarios.
Se prohíbe utilizar los términos consumidor o usuario, la denominación de asociación de 

consumidores y usuarios o cualquier otra expresión similar que induzca a error o confusión 
sobre su naturaleza o su legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de los 
consumidores y usuarios, a aquellas organizaciones que no reúnan los requisitos exigidos en 
esta norma o en la normativa autonómica que les resulte de aplicación.

Artículo 26.  Pérdida de la condición de asociación de consumidores y usuarios.
Las asociaciones de consumidores y usuarios que incurran en alguna de las 

prohibiciones previstas por la legislación que les resulte de aplicación perderán, en todo caso 
y por un período no inferior a los cinco años siguientes desde que dejaron de concurrir tales 
circunstancias, su condición de asociación de consumidores y usuarios.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 67  Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios [parcial]

– 762 –



CAPÍTULO II
Independencia y transparencia de las asociaciones de consumidores y 

usuarios

Artículo 27.  Requisitos de independencia.
En cumplimiento del deber de independencia, en particular, las asociaciones de 

consumidores no podrán:
a) Incluir como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro.
b) Percibir ayudas económicas o financieras de las empresas o grupo de empresas que 

suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios.
No tendrán la consideración de ayudas económicas las aportaciones que se realicen en 

las condiciones de transparencia establecidas en esta norma y normas reglamentarias, no 
mermen la independencia de la asociación y tengan su origen en los convenios o acuerdos 
de colaboración regulados en este capítulo.

c) Realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios.
A estos efectos se entiende por comunicación comercial todo acto, conducta o 

manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione 
directamente con la promoción o venta de bienes y servicios.

d) Autorizar el uso de su denominación, imagen o cualquier otro signo representativo en 
la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado, o no realizar las 
actuaciones tendentes a impedir dicha utilización, a partir del momento en que se tenga 
conocimiento de esta conducta.

A estos efectos no se considerarán operadores de mercado las sociedades mercantiles 
en las que participen las asociaciones de consumidores en los términos contemplados en el 
artículo siguiente.

e) Dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores o 
usuarios, salvo lo previsto en el artículo 23.1, párrafo segundo.

f) Incumplir las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 29 a 31, ambos 
inclusive.

g) Actuar la organización o sus representantes legales con manifiesta temeridad, 
judicialmente apreciada.

h) Incumplir cualquier otra obligación impuesta a las asociaciones de consumidores y 
usuarios, legal o reglamentariamente.

Artículo 28.  Participación en sociedades mercantiles.
1. Las asociaciones de consumidores podrán participar en sociedades mercantiles 

siempre que éstas reúnan los siguientes requisitos:
a) Tengan como objeto social exclusivo el desarrollo de actividades instrumentales 

concretamente delimitadas que sirvan a los fines de información, formación y defensa de los 
consumidores y usuarios.

b) Su capital social corresponda íntegramente a asociaciones de consumidores que 
reúnan los requisitos exigidos por la legislación que les resulte de aplicación y cuyos 
beneficios sólo se repartan entre las asociaciones de consumidores que participen en el 
capital social.

Estas sociedades mercantiles están sometidas a las prohibiciones previstas en el artículo 
anterior y a la obligación de depositar sus cuentas, que en todo caso deberán ajustarse a la 
normativa que les resulte de aplicación según su naturaleza, en el Instituto Nacional del 
Consumo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.

2. Del cumplimiento por estas sociedades mercantiles de lo dispuesto en este título, 
serán responsables las asociaciones de consumidores que participen en su capital social en 
los términos previstos en ella, pudiendo derivar, en su caso, en la pérdida de la condición de 
asociación de consumidores.
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Artículo 29.  Definición del marco de colaboración con los operadores del mercado.
1. Estatutariamente o por acuerdo adoptado en asamblea general, las asociaciones de 

consumidores y usuarios definirán, con pleno respeto a lo establecido en esta norma, cuál es 
el marco legítimo de su colaboración con los operadores del mercado de cualquier sector de 
actividad, en defensa de los derechos de los consumidores y la leal competencia, así como 
los supuestos en que podrán celebrarse convenios o acuerdos de colaboración con éstos, su 
alcance y modo de instrumentarlos.

2. Los estatutos o acuerdos de asamblea general en los que se establezca este marco 
de colaboración con los operadores del mercado de las asociaciones de ámbito 
supraautonómico, se depositarán en el Instituto Nacional del Consumo y en la Secretaría del 
Consejo de Consumidores y Usuarios.

Artículo 30.  Convenios o acuerdos de colaboración.
Los convenios o acuerdos de colaboración, de duración temporal o indefinida, de las 

asociaciones de consumidores y usuarios con empresas, agrupaciones o asociaciones de 
empresas, fundaciones o cualquier organización sin ánimo de lucro deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Tener como finalidad exclusiva el desarrollo de proyectos específicos de información, 
formación y defensa de los consumidores y usuarios, mejorando su posición en el mercado.

b) Respetar los principios de independencia y transparencia.
c) Consistir en la realización de actuaciones, trabajos, estudios o publicaciones de 

interés general para los consumidores y usuarios.
d) Ser depositados, así como sus modificaciones, prórrogas o denuncias, en el Instituto 

Nacional del Consumo y en la Secretaría del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Artículo 31.  Depósito de las cuentas anuales.
Las cuentas anuales de las asociaciones de consumidores y usuarios se depositarán en 

el Instituto Nacional del Consumo en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de 
su aprobación por los órganos estatutarios correspondientes.

Tales cuentas anuales, integradas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria, 
deberán formularse de conformidad con las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por el artículo 1 del Real Decreto 
776/1998, de 30 de abril.

Artículo 32.  Publicidad de la información depositada por las asociaciones de consumidores 
y usuarios.

1. La información depositada por las asociaciones de consumidores y usuarios a que se 
refieren los artículos precedentes será pública.

2. Reglamentariamente podrán establecerse los plazos, condiciones y requisitos 
adicionales de las obligaciones de depósito y acceso reguladas en este capítulo.

CAPÍTULO III
Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios

Artículo 33.  Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
1. Las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal y todas aquéllas que 

no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito de una comunidad autónoma, 
deberán figurar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios 
que se gestiona en el Instituto Nacional del Consumo.

Tras su denominación, estas asociaciones de consumidores y usuarios indicarán su 
número de inscripción registral.

2. El cumplimiento de los requisitos exigidos en los capítulos I y II de este título será 
condición indispensable para acceder a la inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios.
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No obstante lo previsto en el párrafo anterior, reglamentariamente se establecerán los 
requisitos mínimos de implantación territorial, número de asociados y programas de 
actividades a desarrollar que deberán acreditar las asociaciones de consumidores y usuarios 
para su inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Artículo 34.  Control de los requisitos exigidos para la inscripción.
El Instituto Nacional del Consumo podrá pedir a las asociaciones de consumidores y 

usuarios que soliciten su inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios o a las ya inscritas en él, cuanta documentación e información sea 
precisa para verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos exigidos en este 
título.

Asimismo, podrán realizar, por sí o mediante la contratación con entidades externas e 
independientes, auditorias de cuentas con idéntica finalidad.

Artículo 35.  Exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
1. La realización por las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el 

Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de alguna de las actuaciones 
prohibidas por los artículos 23.3, 27 y 28 dará lugar a su exclusión de dicho registro, previa 
tramitación del procedimiento administrativo previsto reglamentariamente.

2. La resolución de exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios determinará la pérdida de esta condición, en todo caso, y por un período no inferior 
a cinco años desde la fecha de la exclusión, sin perjuicio del mantenimiento de su 
personalidad jurídica con arreglo a la legislación general de asociaciones o cooperativas.

Artículo 36.  Colaboración con los Registros autonómicos.
1. A los exclusivos efectos de publicidad, en el Registro Estatal de Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios podrá figurar información sobre las asociaciones de consumidores 
inscritas en los registros que, con tal finalidad, pudieran crearse en las comunidades 
autónomas.

2. El Instituto Nacional del Consumo cooperará con las comunidades autónomas para 
que la información a que se refiere el apartado anterior figure en el Registro Estatal de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios y les facilitará información de las asociaciones de 
consumidores de ámbito nacional o que no desarrollen principalmente sus funciones en el 
ámbito de una comunidad autónoma inscritas en él.

CAPÍTULO IV
Representación y consulta

Artículo 37.  Derechos de las asociaciones de consumidores y usuarios.
Las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico, legalmente 

constituidas e inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios 
tendrán derecho, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen, a:

a) Ser declaradas de utilidad pública.
b) Percibir ayudas y subvenciones públicas.
c) Representar, como asociación de consumidores y usuarios, a sus asociados y ejercer 

las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses 
generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios.

d) Disfrutar del derecho de asistencia jurídica gratuita en la forma prevista en la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

e) Integrarse, en los términos que reglamentariamente se determine, en el Consejo de 
Consumidores y Usuarios.
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Artículo 38.  Consejo de Consumidores y Usuarios.
1. Como órgano nacional de consulta y representación institucional de los consumidores 

y usuarios a través de sus organizaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios integrará 
las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico que, atendiendo a 
su implantación territorial, número de socios, trayectoria en el ámbito de la protección de los 
consumidores y usuarios y programas de actividades a desarrollar, sean más 
representativas.

Reglamentariamente se determinará la composición y funciones del Consejo de 
Consumidores y Usuarios.

2. La Administración fomentará la colaboración entre el Consejo de Consumidores y 
Usuarios y las asociaciones de consumidores que lo integran con las organizaciones de 
empresarios.

3. El Consejo de Consumidores y Usuarios articulará mecanismos de cooperación con 
los órganos de consulta y representación de los consumidores constituidos por las 
comunidades autónomas. A través de los mecanismos habilitados por el Consejo de 
Consumidores y Usuarios, éste y los respectivos órganos consultivos podrán colaborar en la 
elaboración de los dictámenes que les sean solicitados en trámite de audiencia.

Artículo 39.  Audiencia en consulta en el proceso de elaboración de las disposiciones de 
carácter general.

1. El Consejo de Consumidores y Usuarios será oído en consulta, en el procedimiento de 
elaboración de disposiciones de carácter general de ámbito estatal relativas a materias que 
afecten directamente a los consumidores y usuarios.

2. Será preceptiva su audiencia en los siguientes casos:
a) Reglamentos de aplicación de esta norma.
b) Reglamentaciones sobre bienes o servicios de uso y consumo.
c) Ordenación del mercado interior y disciplina del mercado.
d) Precios y tarifas de servicios, en cuanto afecten directamente a los consumidores o 

usuarios, y se encuentren legalmente sujetos a control de las Administraciones públicas.
e) Condiciones generales de los contratos o modelos de contratos regulados o 

autorizados por los poderes públicos en servicios de interés general o prestados a los 
consumidores por empresas públicas.

f) En los demás casos en que una ley así lo establezca.
3. Las asociaciones empresariales serán oídas en consulta en el procedimiento de 

elaboración de las disposiciones de carácter general relativas a materias que les afecten 
directamente.

Será preceptiva su audiencia en los supuestos contenidos en los apartados a), b), c) y f) 
del apartado anterior.

4. Se entenderá cumplido dicho trámite preceptivo de audiencia cuando las asociaciones 
citadas se encuentren representadas en los órganos colegiados que participen en la 
elaboración de la disposición. En los demás casos, la notificación o comunicación se dirigirá 
a la federación o agrupación empresarial correspondiente.

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Infracciones y sanciones

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Régimen de competencias y puntos de enlace
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Artículo 52 bis.  Administración competente.
1. Las Administraciones españolas que en cada caso resulten competentes sancionarán 

las infracciones de consumo cometidas en territorio español cualquiera que sea la 
nacionalidad, el domicilio o el lugar en que radiquen los establecimientos del responsable.

Las autoridades competentes en materia de consumo sancionarán, asimismo, las 
conductas tipificadas como infracciones en materia de defensa de los consumidores y 
usuarios de los empresarios de los sectores que cuenten con regulación específica, en tanto 
en cuanto dicha regulación no atribuya la competencia sancionadora en materia de consumo 
a otra administración, y las prácticas comerciales desleales con los consumidores o 
usuarios.

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, corresponderá a los órganos 
administrativos de las comunidades autónomas la tramitación y resolución de los 
procedimientos sancionadores derivados de la aplicación de las infracciones previstas en la 
presente Ley cometidas, aunque parcialmente, en sus respectivos territorios.

3. Las infracciones se entenderán cometidas en cualquiera de los lugares en que se 
desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de las mismas y, además, salvo en el caso 
de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos e instalaciones o del 
personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesión o riesgo para los intereses de los 
consumidores y usuarios protegidos por la norma sancionadora.

En concreto, en relación con el lugar de manifestación de la lesión o riesgo indicado en 
el párrafo anterior, las infracciones cometidas a través de internet se considerarán cometidas 
en el lugar en el que el consumidor o usuario tenga su residencia habitual tanto en el caso 
de que la infracción se produzca en el marco de un contrato de consumo como cuando la 
infracción derive de una práctica comercial no vinculada a un contrato de consumo pero 
haya sido dirigida de forma activa por parte del empresario a dicho consumidor o usuario.

4. En caso en que, de conformidad con las reglas anteriores, resultasen competentes 
órganos de diversas administraciones autonómicas, se establecerán mecanismos de 
colaboración en el seno de la Comisión Sectorial de Consumo.

5. No obstante, cuando la infracción produzca lesiones o riesgos para los intereses de 
los consumidores o usuarios de forma generalizada en el territorio de más de una comunidad 
autónoma, de tal forma que se pueda ver afectada la unidad de mercado nacional y la 
competencia en el mismo de acuerdo con lo establecido en este precepto, la competencia 
corresponderá a los órganos competentes en materia de consumo de la Administración 
General del Estado.

A estos efectos, cuando los órganos competentes en materia de consumo de la 
Administración General del Estado inicien un procedimiento sancionador sobre la base de la 
competencia establecida en este apartado, deberán comunicarlo motivadamente a las 
autoridades de consumo de las comunidades autónomas, y de las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. Con independencia de lo anterior, las autoridades de consumo de las 
comunidades autónomas, y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tendrán 
competencia para los expedientes sancionadores de acuerdo con los apartados 1 a 4 de 
este artículo, y los órganos competentes en materia de consumo de la Administración 
General del Estado deberán tener en cuenta las sanciones impuestas por estas autoridades 
con carácter previo para la determinación de la sanción correspondiente, en aras de 
garantizar su proporcionalidad.

En caso de que sea competente la Administración General del Estado, la competencia 
corresponderá a la Dirección General competente en materia de consumo de la 
Administración General del Estado cuando la sanción impuesta no supere los 100.000 euros 
ni implique el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio y a la Secretaría 
General competente en materia de consumo de la Administración General del Estado en el 
resto de supuestos. En todo caso, la competencia de la Secretaría General competente en 
materia de consumo de la Administración General del Estado se extenderá de acuerdo con 
lo previsto en este apartado a las infracciones generalizadas o generalizadas con dimensión 
en la Unión Europea, previstas en el Reglamento (UE) 2017/2394, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, y a las cometidas a través de internet cuando la 
residencia o domicilio del responsable, siempre que coincida con el lugar en que se realice 
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efectivamente la gestión administrativa y dirección del negocio, esté fuera de la Unión 
Europea.

Para considerar que una infracción de la normativa de consumo produce lesiones o 
riesgos para los intereses de los consumidores o usuarios de forma generalizada, de tal 
forma que se pueda ver afectada la unidad de mercado nacional y la competencia en el 
mismo, se tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, el número de consumidores y 
usuarios afectados, la dimensión del mercado donde opere la compañía infractora, la cuota 
de mercado de la entidad correspondiente o los efectos de la conducta sobre los 
competidores efectivos o potenciales y sobre los consumidores y usuarios.

Artículo 52 ter.  Oficina de enlace.
1. La Dirección General competente en materia de consumo de la Administración 

General del Estado actuará como Oficina de enlace única a los efectos del Reglamento (UE) 
2017/2394, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2017.

2. Dicho órgano será responsable de coordinar las actividades de investigación y 
ejecución que realicen las autoridades competentes, otras autoridades públicas 
contempladas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2394 y, en su caso, los organismos 
designados, en relación con las infracciones reguladas en dicho Reglamento.

3. El órgano referido en el apartado 1 comunicará a la Comisión Europea las autoridades 
competentes que sean responsables de que se cumpla la legislación de la Unión que 
protege los intereses de los consumidores o usuarios y garantizará que colaboren 
estrechamente, de modo que puedan desempeñar eficazmente sus funciones.

4. Las autoridades competentes designadas dispondrán al menos de las facultades 
mínimas de investigación y ejecución previstas en el artículo 9 del Reglamento (UE) 
2017/2394 y las ejercerán de conformidad con su artículo 10.

5. Con sujeción a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las 
autoridades competentes podrán imponer multas coercitivas, una vez efectuado 
requerimiento de ejecución de los actos y resoluciones administrativas destinadas al 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/2394. El requerimiento deberá 
advertir del plazo establecido para su cumplimiento, así como de la cuantía de la multa que 
pudiere ser impuesta en caso de incumplimiento. Para la determinación del plazo se estará a 
la naturaleza y extensión de la obligación, debiendo ser suficiente para su cumplimiento, no 
pudiendo exceder la cuantía de la multa de 3.000 euros o del 10% del importe de la 
obligación, si esta fuere cuantificable. Si la persona requerida no diere cumplimiento a lo 
ordenado en el plazo establecido, el órgano competente podrá reiterar las multas por 
períodos que sean suficientes para su cumplimiento, no pudiendo, en cualquier caso, 
otorgarse un plazo inferior al establecido en el primer requerimiento. Estas multas son 
independientes de las que puedan imponerse en concepto de sanción y compatibles con 
ellas.

[ . . . ]
Artículo 97 bis.  Requisitos de información específicos adicionales para contratos 
celebrados en mercados en línea.

1. Antes de que un consumidor o usuario quede obligado por un contrato a distancia, o 
cualquier oferta correspondiente, en un mercado en línea, el proveedor del mercado en línea 
le facilitará, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de esta norma y en la Ley 
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, de forma clara, comprensible y adecuada 
a las técnicas de comunicación a distancia, con especial atención en caso de tratarse de 
personas consumidoras vulnerables, a las que se les facilitará en formatos adecuados, 
accesibles y comprensibles, la siguiente información:

a) Información general, facilitada en una sección específica de la interfaz en línea que 
sea fácil y directamente accesible desde la página en la que se presenten las ofertas, 
relativa a los principales parámetros que determinan la clasificación de las ofertas 
presentadas al consumidor o usuario como resultado de la búsqueda y la importancia 
relativa de dichos parámetros frente a otros.
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b) Si el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital tiene la condición de 
empresario o no, con arreglo a su declaración al proveedor del mercado en línea.

c) Cuando el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital no sea un 
empresario, la mención expresa de que la normativa en materia de protección de los 
consumidores y usuarios no es de aplicación al contrato.

d) Cuando proceda, cómo se reparten las obligaciones relacionadas con el contrato entre 
el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital y el proveedor del mercado en 
línea, entendiéndose esta información sin perjuicio de cualquier responsabilidad que el 
proveedor del mercado en línea o el tercero empresario tenga en relación con el contrato en 
virtud de otra normativa de la Unión Europea o nacional.

e) En su caso, las garantías y seguros ofrecidos por el proveedor del mercado en línea.
f) Los métodos de resolución de conflictos y, en su caso, el papel desempeñado por el 

proveedor del mercado en línea en la solución de controversias.
2. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de información 

establecidos en este artículo incumbirá al empresario.

[ . . . ]
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§ 68

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 2000

Última modificación: 27 de junio de 2024
Referencia: BOE-A-2000-323

[ . . . ]
LIBRO I

De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles

TÍTULO I
De la comparecencia y actuación en juicio

[ . . . ]
CAPÍTULO I

De la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación

Artículo 6.  Capacidad para ser parte.
1. Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles:
1.º Las personas físicas.
2.º El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.
3.º Las personas jurídicas.
4.º Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente 

de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.
5.º Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser 

parte.
6.º El Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de 

intervenir como parte.
7.º Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los 

individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para 
demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los 
afectados.

8.º Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el 
ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses 
difusos de los consumidores y usuarios.
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2. Sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los 
gestores o a los partícipes, podrán ser demandadas, en todo caso, las entidades que, no 
habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas 
jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales 
puestos al servicio de un fin determinado.

[ . . . ]
Artículo 11.  Legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y 
usuarios.

1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de 
consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio 
los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses 
generales de los consumidores y usuarios.

2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o 
usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente 
determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos 
corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente 
constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios 
grupos de afectados.

3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o 
usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la 
defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de 
consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.

4.Las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 6.1.8 estarán legitimadas para 
el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los 
intereses difusos de los consumidores y usuarios.

Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad 
habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses 
afectados legitiman el ejercicio de la acción.

5. El Ministerio Fiscal estará legitimado para ejercitar cualquier acción en defensa de los 
intereses de los consumidores y usuarios.

 

Artículo 11 bis.  Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación.

1. Para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, además de las 
personas afectadas y siempre con su autorización, estarán también legitimados la Autoridad 
Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, así como, en relación con 
las personas afiliadas o asociadas a los mismos, los partidos políticos, los sindicatos, las 
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que 
tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

2. Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil 
determinación, la legitimación para instar acciones judiciales en defensa de derechos o 
intereses difusos corresponderá a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la 
No Discriminación, a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones profesionales de 
trabajadores autónomos más representativos, así como a las organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias de ámbito estatal, a las organizaciones, de ámbito estatal o del 
ámbito territorial en el que se produce la situación de discriminación que tengan entre sus 
fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, sin perjuicio en todo caso de la 
legitimación individual de aquellas personas afectadas que estuviesen determinadas.

[ . . . ]
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Artículo 226.  Modo de proceder en caso de intimidación o violencia.
1. Los tribunales cuya actuación se hubiere producido con intimidación o violencia, tan 

luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán la 
formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio 
Fiscal.

2. También se declararán nulos los actos de las partes o de personas que intervengan en 
el proceso si se acredita que se produjeron bajo intimidación o violencia. La nulidad de estos 
actos entrañará la de todos los demás relacionados con él o que pudieren haberse visto 
condicionados o influidos sustancialmente por el acto nulo.

[ . . . ]
Artículo 655 bis.  Subasta de bienes inmuebles.

1. Cuando el bien objeto de la subasta sea un bien inmueble que sea la vivienda habitual 
del ejecutado y el acreedor sea una empresa de vivienda o un gran tenedor de vivienda en 
los términos previstos por la letra b del apartado 6 del artículo 439 y no haya sido acreditado 
con anterioridad, deberá acreditarse por la parte actora, antes del inicio de la vía de apremio, 
si el deudor se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.

Para acreditar la concurrencia o no de vulnerabilidad económica de la parte ejecutada se 
deberá aportar documento acreditativo, de vigencia no superior a tres meses, emitido, previo 
consentimiento de éste, por los servicios de las Administraciones autonómicas y locales 
competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social que hayan sido específicamente designados conforme a la legislación y 
normativa autonómica en materia de vivienda.

Este requisito también podrá cumplirse mediante:
1.º La declaración responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los 

servicios indicados anteriormente, en un plazo máximo de cinco meses de antelación a la 
presentación de la solicitud de inicio de la vía de apremio, sin que hubiera sido atendida o se 
hubieran iniciado los trámites correspondientes en el plazo de dos meses desde que 
presentó su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma. En tal caso el Juzgado 
se dirigirá a las Administraciones competentes a fin de que confirmen, en el plazo máximo de 
diez días, si el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y, en 
su caso, social, así como las medidas previstas que se aplicarán de forma inmediata para 
que disponga de una vivienda.

2.º El documento acreditativo de los servicios competentes que indiquen que la parte 
ejecutada no consiente expresamente el estudio de su situación económica en los términos 
previstos por la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda. Este documento 
no podrá tener una vigencia superior a tres meses.

2. En el caso de que se tenga constancia de que el deudor hipotecario se encuentra en 
situación de vulnerabilidad económica conforme lo previsto en los apartados anteriores, no 
se iniciará la vía de apremio si no se acredita que la parte actora se ha sometido al 
procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las 
Administraciones Públicas, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de 
las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a lo 
dispuesto en la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda.

El requisito anterior podrá acreditarse mediante alguna de las siguientes formas:
1.º La declaración responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los 

servicios indicados anteriormente, en un plazo máximo de cinco meses de antelación a la 
presentación de la solicitud de inicio de la vía de apremio, sin que hubiera sido atendida o se 
hubieran iniciado los trámites correspondientes en el plazo de dos meses desde que 
presentó su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma. En tal caso, 
inmediatamente a la presentación de la solicitud, el Juzgado se dirigirá a las 
Administraciones competentes a fin de que confirmen, en el plazo máximo de diez días, si el 
hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, social, 
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así como las medidas previstas que se aplicarán de forma inmediata para que disponga de 
una vivienda.

2.º El documento acreditativo de los servicios competentes que indique el resultado del 
procedimiento de conciliación o intermediación, en el que se hará constar la identidad de las 
partes, el objeto de la controversia y si alguna de las partes ha rehusado participar en el 
procedimiento, en su caso. Este documento no podrá tener una vigencia superior a tres 
meses.

En el caso de que la parte ejecutante sea una entidad pública de vivienda el requisito 
anterior se podrá sustituir, en su caso, por la previa concurrencia de la acción de los 
servicios específicos de intermediación de la propia entidad, que se acreditará en los 
términos del apartado anterior.

[ . . . ]
Disposición adicional séptima.  

En los procedimientos penales que se sigan por delito de usurpación del apartado 2 del 
artículo 245 del Código Penal, en caso de sustanciarse con carácter cautelar la medida de 
desalojo y restitución del inmueble objeto del delito a su legítimo poseedor y siempre que 
entre quienes ocupen la vivienda se encuentren personas dependientes de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, víctimas de violencia sobre la mujer o personas menores de edad, se dará 
traslado a las Administraciones Autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, 
asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, con el fin de que puedan 
adoptar las medidas de protección que correspondan.

Las mismas previsiones se adoptarán cuando el desalojo de la vivienda se acuerde en 
sentencia.

[ . . . ]
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§ 69

Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa 

a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 268, de 4 de noviembre de 2017

Última modificación: 2 de agosto de 2022
Referencia: BOE-A-2017-12659

FELIPE VI

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

ley:

PREÁMBULO

I
En la evolución de la protección jurídica del consumidor, tanto en los ordenamientos 

nacionales como en el derecho comunitario, se pueden distinguir, algo distantes, aunque no 
del todo separadas, dos etapas. En una primera etapa se reconocen principios y derechos 
en favor de los consumidores, mientras que en una segunda etapa los Estados advierten 
que no es suficiente el reconocimiento de un repertorio de derechos a los consumidores por 
lo que resulta imprescindible el establecimiento de cauces adecuados para que estos 
puedan hacer valer los derechos reconocidos en la etapa anterior.

Las leyes pueden reconocer al consumidor un amplio elenco de derechos, pero la 
eficiencia de un derecho protector de los consumidores se va a medir, no sólo por la 
perfección o equidad de sus normas, sino también por la existencia de cauces sencillos, 
rápidos y gratuitos o de escaso coste a través de los cuales se puedan hacer exigibles sus 
derechos cuando estos no hayan sido respetados adecuadamente.

En las dos últimas décadas del siglo XX, la Comisión Europea empieza a mostrar su 
preocupación por el problema del acceso de los consumidores a la justicia en los Estados 
miembros y utiliza esta expresión no de forma limitada, en cuanto al acceso de aquellos a los 
distintos tipos de tribunales ordinarios o especializados, sino incluyendo también a otras 
instancias o mecanismos de diversa naturaleza como la mediación, la conciliación y el 
arbitraje. Se empieza entonces a incidir en el hecho de que las dificultades observadas se 
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acrecientan considerablemente cuando el consumidor y el empresario residen en diferentes 
Estados miembros y entran en juego las normas sobre competencia judicial internacional.

Dos comunicaciones remitidas al Consejo Europeo por la Comisión de las Comunidades 
Europeas en los años 1985 y 1987, constituyen los antecedentes de la Resolución del 
Consejo de la CEE de 25 de junio de 1987, sobre el acceso de los consumidores a la 
justicia, en la que se invitaba a la Comisión a ampliar algunos análisis anteriores sobre el 
tema, al tiempo que se sugería un análisis de la evaluación de las barreras que podrían 
obstaculizar el acceso de los consumidores a la justicia sobre la base de tres elementos, 
como son el tiempo empleado, el coste económico soportado y la eficacia conseguida.

Fruto de este análisis, la Comisión Europea presentaba el 16 de noviembre de 1993 el 
Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia 
de consumo en el mercado único, que constituía un definitivo impulso sobre la materia y en 
el que se ponían de manifiesto los problemas específicos de los consumidores en el ejercicio 
de sus derechos, así como la dimensión comunitaria del problema, señalando que el acceso 
a la justicia, además de ser uno de los derechos reconocidos por el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos, es una condición de eficacia jurídica de cualquier 
ordenamiento jurídico, y como tal condición también debe ser tenida en cuenta por el 
ordenamiento jurídico comunitario.

Los análisis de la Comisión Europea concluían en reconocer las ventajas ofrecidas por la 
resolución alternativa de litigios en materia de consumo como medio de conseguir una 
solución extrajudicial, sencilla, rápida y asequible. Unos años antes, el ordenamiento jurídico 
español ya había comenzado a mostrar su interés por poner a disposición de los 
consumidores medios sencillos y rápidos para la solución de sus litigios y de forma 
innovadora e inesperada, por la escasa tradición de la institución jurídica, había optado por 
el arbitraje como procedimiento de solución de los litigios de los consumidores. Así, el 
artículo 31 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, señaló que el Gobierno establecería un sistema arbitral que, sin formalidades 
especiales, atendiera y resolviera con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las 
quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios, siempre que no concurriera 
intoxicación, lesión o muerte, ni existiesen indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio 
de la protección administrativa y de la judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 
de la Constitución Española. En cumplimiento de ese mandato se aprobó el Real 
Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral de consumo, 
posteriormente derogado por el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula el Sistema Arbitral de Consumo, actualmente vigente.

La Comisión Europea, consciente de la importancia del tema y con el fin de establecer 
unos requisitos mínimos de calidad exigibles a los mecanismos extrajudiciales de solución 
de litigios, adopta, algunos años después, la Recomendación 98/257/CE, de 30 de marzo 
de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución 
extrajudicial de los litigios en materia de consumo (que proponen o imponen una solución), y 
la Recomendación 2001/310/CE, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a 
los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo.

El Consejo Europeo, en su Resolución de 25 de mayo de 2000, relativa a la creación de 
una red comunitaria de órganos nacionales encargados de la solución extrajudicial de litigios 
de consumo, decide dar un paso adelante, invitando a los Estados miembros a la notificación 
de todos los organismos extrajudiciales que acreditaran el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la primera de las Recomendaciones antes mencionadas con el fin de 
integrarlos en una red comunitaria. En virtud de dicha Resolución fueron notificadas a la 
Comisión Europea las Juntas Arbitrales de Consumo que resuelven mediante arbitraje y, por 
tanto, con carácter vinculante y ejecutivo, los litigios entre consumidores y empresarios.

Sin embargo, estas Recomendaciones han resultado insuficientes para garantizar el 
acceso de los consumidores a mecanismos de solución extrajudicial de conflictos a través de 
este tipo de entidades de resolución alternativa y a sus procedimientos en todas las áreas 
geográficas y sectoriales de la Unión Europea. Quince años después del inicio de la 
notificación a la Comisión Europea de estas entidades de resolución alternativa, los 
consumidores y empresarios continúan sin conocer las vías de recurso extrajudicial, lo que 
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sin duda constituye un obstáculo para el desarrollo y buen funcionamiento del mercado 
interior.

II
La Comunicación de la Comisión Europea de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del 

Mercado Único (Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza)», 
identificó la legislación sobre resolución alternativa de litigios, incluidos los derivados del 
comercio electrónico, como uno de los obstáculos para la consecución del fin perseguido, 
motivo por el cual fijó como una de las doce prioridades el desarrollo de esta legislación para 
estimular el crecimiento, reforzar la confianza y avanzar en la realización del Mercado Único.

Con el fin de contribuir a alcanzar esta finalidad y mantener un alto nivel de protección 
del consumidor, se aprueban tanto la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de 
consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la 
Directiva 2009/22/CE, como el Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de 
consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la 
Directiva 2009/22/CE, instrumentos ambos interrelacionados y complementarios.

La Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
que es de armonización mínima, obliga a los Estados miembros a garantizar a los 
consumidores residentes en la Unión Europea la posibilidad de resolver sus litigios con 
empresarios establecidos en cualquier Estado miembro mediante la intervención de 
entidades de resolución alternativa que ofrezcan procedimientos de resolución alternativa o 
extrajudicial de litigios de consumo que sean independientes, imparciales, transparentes, 
efectivos, rápidos y justos. Los litigios a los que se refiere la garantía de resolución 
alternativa son aquellos, de carácter nacional o transfronterizo, relativos a obligaciones 
contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios.

Cada Estado miembro debe cumplir con dicha obligación, garantizando la existencia de 
entidades de resolución alternativa que tras acreditar, como mínimo, el cumplimiento de los 
principios, requisitos y garantías establecidos en dicha directiva, den cobertura, al menos, a 
la resolución de litigios en los que estén implicados empresarios establecidos en su territorio. 
Si, pese al cumplimiento general de esa garantía, en un supuesto determinado no existiera 
en su territorio una entidad competente para la resolución de un conflicto, los Estados 
pueden recurrir complementariamente a entidades de resolución alternativa establecidas en 
otro Estado miembro, ya sean transnacionales o paneuropeas.

Para el cumplimiento de este mandato los Estados miembros deben partir de las 
entidades de resolución alternativa de litigios de consumo ya existentes y de los 
procedimientos gestionados por estas, manteniendo así el respeto a sus respectivas 
tradiciones jurídicas en materia de resolución alternativa o extrajudicial de litigios de 
consumo. Esto no impedirá la creación de nuevas entidades que desarrollen la misma 
actividad, pero tanto unas como otras, las entidades ya creadas y las de nueva creación, 
deberán ajustarse por igual a las exigencias y procedimientos establecidos por los Estados 
miembros si desean ser acreditadas.

III
La presente ley incorpora al Derecho español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, garantizando la existencia de entidades de 
resolución alternativa establecidas en España que cumplan con los requisitos, garantías y 
obligaciones exigidas por la misma.

De esta forma, los consumidores residentes en España o en cualquier Estado miembro 
de la Unión Europea tendrán la posibilidad de resolver sus litigios de consumo con 
empresarios establecidos en España acudiendo a entidades de resolución alternativa de 
calidad que hayan sido acreditadas por la autoridad competente e incluidas en un listado 
nacional de entidades acreditadas, el cual será trasladado a la Comisión Europea para que 
sea incluido en el listado único de entidades notificadas por los diferentes Estados miembros 
de la Unión Europea.
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Son las propias entidades las que, voluntariamente, podrán solicitar su acreditación ante 
la autoridad competente que proceda, quien dictará resolución tras realizar un análisis y 
evaluación del cumplimiento por las mismas de todos los requisitos exigidos en esta ley. 
Aquellas entidades de resolución alternativa que no se encuentren acreditadas de 
conformidad con el procedimiento establecido en esta norma ejercerán sus funciones en la 
forma prevista para cada caso.

Las entidades de resolución alternativa de litigios que deseen obtener la acreditación que 
concede la autoridad competente deberán estar establecidas en España y cumplir los 
requisitos exigidos por esta ley, y las mismas podrán tener naturaleza pública o privada.

En sectores donde exista un alto nivel de conflictividad y una adhesión limitada a 
entidades de resolución de conflictos, se articularán todas las medidas administrativas y 
normativas necesarias para corregir esta situación, incluidas las sancionadoras. Para ello 
anualmente se evaluarán los sectores más problemáticos y las cuestiones más reclamadas 
en orden a introducir las modificaciones normativas o las políticas que alienten la inclusión 
de estos sectores de actividad en los sistemas de resolución de conflictos que cumplan con 
los principios y garantías que recoge esta ley. Sin perjuicio de que tales mecanismos 
privados internos de reclamación se regulen conforme a los criterios y exigencias que recoge 
esta ley de conformidad a la Directiva 2013/11/UE.

IV
Esta ley se estructura en 45 artículos, distribuidos en un título preliminar y tres títulos, 

tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.
En el Título preliminar, bajo la rúbrica «Disposiciones generales», se establecen el objeto 

y finalidad de la ley, las definiciones y su ámbito de aplicación, así como los efectos de la 
presentación de una reclamación ante una entidad de resolución alternativa acreditada.

La ley se refiere a los litigios, de carácter nacional o transfronterizo, surgidos entre un 
consumidor y un empresario con ocasión o como consecuencia de un contrato de 
compraventa o de prestación de servicios, celebrado o no a través de internet, 
independientemente del sector económico al que correspondan.

Se incluyen también dentro del ámbito de aplicación de esta ley los litigios derivados de 
las prácticas comerciales llevadas a cabo por empresarios adheridos a códigos de conducta. 
En concreto, y si bien la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, no hace ninguna referencia a los sistemas de resolución extrajudicial de 
reclamaciones en materia publicitaria, recogidos en el ordenamiento jurídico español en el 
artículo 37.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se considera 
procedente incluir estos sistemas dentro del ámbito de aplicación de esta ley, teniendo en 
cuenta su sujeción a la misma normativa comunitaria y el hecho de que, de no ser incluidos, 
quedarían huérfanos de regulación, no resultando posible su notificación a la Comisión 
Europea.

De esta forma, los requisitos exigibles a los sistemas extrajudiciales de resolución de 
litigios, ya sean relativos a las obligaciones derivadas de los contratos de compraventa o de 
prestación de servicios o a aquellos derivados del incumplimiento de códigos de conducta en 
materia de competencia desleal y publicidad alternativa, quedan sujetos al mismo régimen 
legal, sin distinción alguna.

Esta ley no se aplica a los servicios no económicos de interés general, ni a determinadas 
reclamaciones referidas a servicios relacionados con la salud, ni tampoco a aquellas 
reclamaciones dirigidas a prestadores públicos de enseñanza complementaria o superior. 
Asimismo, quedan fuera de su ámbito de aplicación los litigios entre empresarios, la 
negociación directa entre el consumidor y el empresario, los procedimientos de resolución 
alternativa iniciados o gestionados por los empresarios, así como los intentos o actuaciones 
realizadas en el marco de un procedimiento judicial con el fin de intentar solucionar el 
conflicto objeto del mismo.

La Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
otorga a los Estados miembros libertad para decidir si las entidades acreditadas en su 
territorio están facultadas para imponer una solución a las partes y considera vinculantes 
aquellos procedimientos que tienen como resultado la imposición a cualquiera de ellas de la 
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solución del conflicto, sin hacer referencia alguna al hecho de que aquellos conlleven o no la 
renuncia a la vía judicial, pero estableciendo un tratamiento diferente para ambos supuestos.

En esta línea, la ley define como procedimiento con resultado vinculante aquel que tenga 
como resultado la imposición a cualquiera de las partes de la solución adoptada, con 
independencia de que el resultado conlleve o no la renuncia a la vía judicial, y como 
procedimiento con resultado no vinculante aquel que finalice con un acuerdo entre las 
partes, adoptado por sí mismas o mediante la intervención de un tercero, o que termine con 
una propuesta de solución, con independencia de que las partes puedan posteriormente 
otorgar a su acuerdo carácter vinculante o comprometerse a aceptar la proposición 
efectuada por la persona encargada de la solución del litigio –sería, por ejemplo, el caso de 
la mediación, cuyo resultado no se impone sino que es fruto del acuerdo de las partes, con 
independencia de que pueda adquirir carácter de título ejecutivo si las partes optan por ello-.

El Título I de la ley, que se estructura en dos capítulos, se refiere a la acreditación de las 
entidades de resolución alternativa para su posterior inclusión en el listado nacional de 
entidades acreditadas elaborado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición y, a la postre, en el listado consolidado de entidades acreditadas de la 
Comisión Europea.

El Capítulo I de este Título I, denominado «Requisitos exigibles para la acreditación de 
las entidades de resolución alternativa», se estructura en tres secciones en las que se 
agrupan los requisitos exigibles a determinados aspectos de las mismas, a los 
procedimientos que gestionan y a las personas encargadas de la resolución de dichos 
procedimientos.

Es importante destacar que esta ley no regula ni desarrolla procedimientos de resolución 
alternativa de litigios, sino que se limita a establecer los requisitos que buscan la 
armonización de la calidad de las entidades de resolución alternativa a las que pueden 
recurrir los consumidores y los empresarios para la solución de sus litigios.

Atendiendo a un elemental criterio de prudencia, la ley impide acceder a la acreditación 
europea a las entidades de resolución alternativa de litigios de consumo en las cuales las 
personas encargadas de la resolución del litigio estén empleadas o retribuidas directamente 
por el empresario reclamado. Este mismo criterio ha sido seguido por todos los Estados 
miembros en la transposición de la Directiva con la única excepción del sistema francés, que 
permite la acreditación de estas entidades como entidades RAL europeas.

Por otro lado, con el fin de asegurar la eficacia de los procedimientos llevados a cabo por 
las entidades acreditadas, se establece un plazo máximo de resolución de los mismos que 
se fija en noventa días a contar desde el momento en que la entidad haya recibido la 
reclamación completa.

Además, para que las entidades de resolución alternativa puedan ser acreditadas el 
coste de los procedimientos que gestionen deberá ser gratuito para el consumidor. La 
directiva nada establece respecto al coste de estos procedimientos de resolución alternativa 
para el empresario, no incluyéndose tampoco en la ley ninguna cantidad mínima o máxima 
que deba soportar este, dejando libertad a las entidades de resolución alternativa 
acreditadas para su fijación.

El Capítulo II del Título I, relativo al procedimiento para la acreditación de las entidades 
de resolución alternativa, regula, entre otros aspectos, las autoridades competentes para la 
acreditación, la incorporación de aquellas a los listados de entidades acreditadas para su 
posterior notificación a la Comisión Europea, así como la exclusión de las entidades de 
dichos listados en caso de pérdida de los requisitos de acreditación o de incumplimiento de 
las obligaciones asumidas por las mismas.

La ley determina el procedimiento a seguir para la acreditación de las entidades de 
resolución alternativa que lo soliciten. Con carácter general para todos los sectores 
económicos la ley designa como autoridades competentes para la acreditación a la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que actuará además como punto 
de contacto único con la Comisión Europea. No obstante, las Comunidades Autónomas que 
en su legislación hayan asumido y desarrollado competencias en materia de mediación de 
consumo, podrán designar autoridades competentes para la acreditación de entidades de 
resolución alternativa de litigios de consumo que finalicen con una decisión no vinculante 
para las partes. Igualmente se atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia para 
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la acreditación de entidades que lleven a cabo procedimientos administrativos establecidos y 
desarrollados en su legislación.

Para el sector financiero se establecen algunas especialidades, designándose como 
autoridades competentes para dicho ámbito al Banco de España, a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, cada uno de ellos para las entidades que 
actúen en su respectivo sector de supervisión. Además, en la disposición adicional primera 
se mandata al Gobierno para remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley en la que se 
regule una entidad única para la resolución de litigios de consumo en dicho sector. No 
obstante, en la misma disposición adicional se posibilita que las Juntas Arbitrales de 
Consumo, que dan cobertura a reclamaciones de todos los sectores económicos, puedan 
seguir conociendo de los litigios de consumo correspondientes al sector financiero, siempre 
que ambas partes, de forma voluntaria, lo acepten.

Y lo mismo ocurre en materia de protección de los usuarios del transporte aéreo, a la 
que hace referencia la disposición adicional segunda de esta ley, designándose para este 
ámbito como autoridad competente a la persona titular del Ministerio de Fomento.

El Título II, denominado «Obligaciones de las entidades de resolución alternativa 
acreditadas», recoge las diferentes obligaciones que asume cada una de estas entidades a 
consecuencia de su acreditación y establece que cuando una autoridad competente 
determine que se ha incumplido alguna de dichas obligaciones deberá requerir a la entidad 
para que subsane de inmediato el incumplimiento, advirtiéndole que si transcurre un plazo 
de tres meses sin haberlo subsanado será excluida del correspondiente listado de entidades 
acreditadas.

El Título III se estructura en dos capítulos y se denomina «Otras disposiciones». El 
Capítulo I, bajo la rúbrica «Obligaciones de información de los empresarios», establece para 
todos los empresarios la obligación de informar acerca de la existencia de entidades 
acreditadas de resolución alternativa de litigios.

Esta obligación de información, que constituye una novedad importante, afecta a todos 
los empresarios, estén o no adheridos a las entidades de resolución alternativa acreditadas, 
tipificándose su vulneración como infracción sancionable en materia de protección de los 
consumidores y usuarios. Dicha obligación viene a dejar sin efecto las obligaciones previstas 
en los apartados 3 y 4 del artículo 21 del texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que hacían referencia a la 
Recomendación 98/257/CE, de 30 de marzo de 1998, y a la Recomendación 2001/310/CE, 
de 4 de abril de 2001, que constituyen los antecedentes de la directiva que con esta ley se 
transpone.

El Capítulo II de este Título III, bajo el título «Actuaciones de las administraciones 
públicas competentes», establece la información que sobre las entidades de resolución 
alternativa acreditadas deben proporcionar el Centro Europeo del Consumidor y las 
administraciones públicas, la asistencia jurídica a los consumidores en caso de litigios 
transfronterizos y la cooperación entre las instituciones públicas y las entidades acreditadas, 
así como con las redes en que estas se integren.

La parte final de la ley contiene tres disposiciones adicionales, una disposición 
derogatoria y ocho disposiciones finales.

La disposición adicional primera se refiere a las entidades de resolución alternativa en el 
ámbito de la actividad financiera y la disposición adicional segunda a las entidades de 
resolución alternativa en el ámbito de la protección de los usuarios del transporte aéreo.

Por su parte, las disposiciones finales cuarta y quinta modifican, respectivamente, el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el Real 
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

La modificación de los apartados 3 y 4 del artículo 21 del texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios responde al hecho, ya 
mencionado, de haber quedado afectado su contenido por la incorporación de la nueva 
obligación de información de los empresarios sobre la resolución alternativa de litigios de 
consumo, mientras que la modificación de los artículos 37 y 49 del Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, obedece a la necesidad de adaptar el procedimiento arbitral de consumo a 
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los requisitos exigidos en esta ley para los procedimientos de resolución alternativa, 
especialmente en cuanto al plazo máximo de resolución del conflicto.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene como finalidad garantizar a los consumidores residentes en la Unión 

Europea el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo 
que sean de alta calidad por ser independientes, imparciales, transparentes, efectivos, 
rápidos y justos.

2. A estos efectos, la presente ley tiene como objeto:
a) Determinar los requisitos que deben reunir las entidades de resolución alternativa de 

litigios para que, en el marco de aplicación de esta ley, puedan ser incluidas en el listado de 
entidades acreditadas por cada autoridad competente así como en el listado nacional de 
entidades que elabore la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

b) Regular el procedimiento para la acreditación de las entidades de resolución 
alternativa de litigios que lo soliciten.

c) Establecer las obligaciones que deben asumir las entidades de resolución alternativa 
acreditadas.

d) Garantizar el conocimiento por los consumidores de la existencia de entidades de 
resolución alternativa de litigios de consumo acreditadas, mediante el establecimiento de la 
obligación de información de los empresarios y la actuación de las Administraciones Públicas 
competentes.

Artículo 2.  Definiciones.
A efectos de esta ley se entenderá por:
a) «Consumidor»: toda persona física que actúe con fines ajenos a su actividad 

comercial, empresarial, oficio o profesión, así como toda persona jurídica y entidad sin 
personalidad jurídica que actúe sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad 
comercial o empresarial, salvo que la normativa aplicable a un determinado sector 
económico limite la presentación de reclamaciones ante las entidades acreditadas a las que 
se refiere esta ley exclusivamente a las personas físicas.

b) «Empresario»: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, por 
sí misma o a través de otra persona a su cargo o en su nombre, con fines relacionados con 
sus actividades comerciales o empresariales, su oficio o su profesión.

c) «Organización profesional o asociación empresarial»: toda organización o asociación 
sin ánimo de lucro que reúne a diferentes profesionales o empresas de un sector 
determinado para la gestión y logro de sus propios fines.

d) «Contrato de compraventa»: todo contrato en virtud del cual el empresario transmita o 
se comprometa a transmitir a un consumidor la propiedad de ciertos bienes y el consumidor 
pague o se comprometa a pagar su precio, incluido cualquier contrato cuyo objeto esté 
constituido a la vez por bienes y servicios.

e) «Contrato de prestación de servicios»: todo contrato, con excepción de un contrato de 
compraventa, en virtud del cual el empresario preste o se comprometa a prestar un servicio 
al consumidor y usuario y éste pague o se comprometa a pagar su precio.

f) «Litigio nacional de consumo»: litigio de naturaleza contractual derivado de un contrato 
de compraventa o de prestación de servicios en el que en el momento de realizar la orden de 
pedido el consumidor y el empresario tengan su residencia y establecimiento en España.

g) «Litigio transfronterizo de consumo»: litigio de naturaleza contractual derivado de un 
contrato de compraventa o de prestación de servicios en el que el consumidor, en el 
momento de realizar la orden de pedido, tenga su residencia en un Estado miembro de la 
Unión Europea diferente a aquel en que el empresario esté establecido.

A estos efectos, se tendrá en cuenta lo siguiente:
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1.º Si el empresario es una persona física, se considerará establecido en el lugar donde 
realice su actividad.

2.º Si se trata de una empresa u otro tipo de persona jurídica o de una asociación de 
personas naturales o jurídicas, se considerará establecido en el lugar donde desarrolle 
principalmente su actividad, tenga su domicilio social o administración central o disponga de 
una sucursal, agencia o cualquier otro tipo de establecimiento.

h) «Entidad de resolución alternativa»: persona física o entidad, de naturaleza pública o 
privada, que independientemente de cómo se denomine o mencione, lleva a cabo 
procedimientos de resolución alternativa de litigios de consumo.

i) «Entidad de resolución alternativa acreditada» o «entidad acreditada»: entidad de 
resolución alternativa establecida de manera duradera en España que ha obtenido la 
acreditación por resolución de la autoridad competente y figura incorporada en el listado 
nacional de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

j) «Procedimiento de resolución alternativa»: procedimiento de resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo llevado a cabo con la intervención de una entidad que 
propone, impone o facilita una solución entre las partes.

k) «Procedimiento con resultado vinculante»: procedimiento de resolución alternativa que 
finaliza con la imposición a cualquiera de las partes de la solución adoptada, conlleve o no la 
renuncia a la vía judicial.

l) «Procedimiento con resultado no vinculante»: procedimiento de resolución alternativa 
que finaliza con un acuerdo alcanzado entre las partes, adoptado por sí mismas o mediante 
la intervención de un tercero, o que termina con una propuesta de solución, con 
independencia de que las partes posteriormente puedan otorgar a su acuerdo carácter 
vinculante o comprometerse a aceptar la proposición efectuada por la persona encargada de 
la solución del litigio.

m) «Autoridad competente»: toda autoridad designada a efectos de esta ley para la 
evaluación y acreditación de entidades de resolución alternativa a efectos de su consiguiente 
inclusión en un listado de entidades acreditadas.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
1. Esta ley será de aplicación a las entidades de resolución alternativa establecidas en 

España, tanto públicas como privadas, que propongan, impongan o faciliten una solución 
entre las partes en el ámbito de la resolución alternativa de litigios de consumo, nacionales o 
transfronterizos, relativos a obligaciones contractuales derivadas de contratos de 
compraventa o de prestación de servicios, y que voluntariamente soliciten su acreditación 
para ser incluidas en el listado nacional de entidades acreditadas que elabore la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Asimismo, la presente ley será de aplicación a las entidades que, actuando en el ámbito 
de la resolución alternativa de litigios relativos al cumplimiento por las empresas adheridas 
de los compromisos asumidos en códigos de conducta sobre prácticas comerciales o de 
publicidad, a los que se refiere el artículo 37.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal, soliciten voluntariamente su acreditación para ser incluidas en el 
listado nacional de entidades acreditadas.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:
a) La negociación directa entre el consumidor y el empresario.
b) Los procedimientos de resolución alternativa de litigios iniciados por los empresarios 

contra los consumidores.
c) Los procedimientos ante sistemas de resolución gestionados por los empresarios u 

oficinas y servicios de información y de atención al cliente.
d) Los litigios entre empresarios.
e) Los intentos o actuaciones realizadas en el marco de un procedimiento judicial con el 

fin de intentar solucionar el litigio objeto del mismo.
f) Las reclamaciones que se refieran a servicios no económicos de interés general.
g) Las reclamaciones referidas a servicios relacionados con la salud, prestados por un 

profesional sanitario con el fin de evaluar, mantener o restablecer el estado de salud de los 
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pacientes, así como la extensión de recetas, dispensación y provisión de medicamentos y 
productos sanitarios.

h) Las reclamaciones dirigidas a prestadores públicos de enseñanza complementaria o 
superior.

Artículo 4.  Efectos de la presentación de reclamaciones ante una entidad de resolución 
alternativa acreditada.

1. La presentación de una reclamación ante una entidad acreditada suspenderá o 
interrumpirá los plazos de caducidad y de prescripción de acciones conforme a lo 
establecido en la normativa que resulte de aplicación en cada caso.

2. Cuando de manera voluntaria se inicie ante una entidad acreditada un procedimiento 
de resolución alternativa con resultado no vinculante, estando en curso un proceso judicial, 
las partes, de común acuerdo, podrán solicitar su suspensión de conformidad con la 
legislación procesal.

TÍTULO I
Acreditación de las entidades de resolución alternativa

CAPÍTULO I
Requisitos exigibles para la acreditación de las entidades de resolución 

alternativa

Sección 1.ª Requisitos relativos al lugar de establecimiento de las entidades, a 
su estatuto o reglamento de funcionamiento y al ámbito territorial de los litigios 

en que intervengan

Artículo 5.  Lugar de establecimiento de las entidades de resolución alternativa.
1. Las entidades de resolución alternativa deben estar establecidas en España.
2. A estos efectos, se entiende que una entidad de resolución alternativa se encuentra 

establecida en España en los siguientes supuestos:
a) Si está gestionada por una persona física, cuando realice en España su actividad de 

resolución alternativa de litigios.
b) Si está gestionada por una persona jurídica o por una asociación de personas físicas 

o jurídicas, cuando realice actividades de resolución alternativa de litigios o tenga su 
domicilio social en España.

c) Si está gestionada por una autoridad u organismo público, o adscrita a los mismos, 
cuando tenga su sede en España.

Artículo 6.  Estatuto o reglamento de funcionamiento de las entidades de resolución 
alternativa.

1. Las entidades de resolución alternativa deberán disponer de un estatuto o reglamento 
de funcionamiento que conste en soporte duradero, sea fácilmente accesible para todos los 
ciudadanos e incluya, al menos, los siguientes aspectos:

a) La información relativa a su organización y forma de financiación.
b) El tipo de litigios que resuelven y las causas de inadmisión a trámite de las 

reclamaciones.
c) Toda la información relativa al procedimiento que, de conformidad con lo establecido 

en esta ley, vengan obligadas a proporcionar a las partes, antes, durante o después del 
procedimiento, así como aquella relativa a los efectos jurídicos del resultado del 
procedimiento y su coste para las partes. Esta información se proporcionará de forma clara y 
comprensible.

d) La forma de nombramiento, cualificación y experiencia de las personas encargadas de 
resolver el litigio.
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2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando las entidades de 
resolución alternativa ofrezcan procedimientos con resultado vinculante para el consumidor 
se requerirá que la creación o constitución de dichas entidades se haya efectuado por una 
norma con rango de ley o reglamentario.

Artículo 7.  Ámbito territorial de los litigios en que intervengan las entidades de resolución 
alternativa.

Las entidades de resolución alternativa deben ofrecer o llevar a cabo procedimientos que 
resuelvan litigios en materia de consumo de carácter nacional y transfronterizo, en línea o 
no, incluidos aquellos cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.

Sección 2.ª Requisitos relativos a los procedimientos gestionados por las 
entidades de resolución alternativa

Artículo 8.  Principios rectores.
Los procedimientos de resolución alternativa gestionados por las entidades de resolución 

alternativa deben respetar, en todo caso, los principios de independencia, imparcialidad, 
transparencia, eficacia y equidad.

Si se tratara de procedimientos con resultado vinculante para las partes, deberán 
además ajustarse a los principios y garantías específicos, establecidos en esta ley para ese 
tipo de procedimientos.

Artículo 9.  Voluntariedad.
Ninguna de las partes tendrá la obligación de participar en el procedimiento ante una 

entidad de resolución alternativa de litigios de consumo, excepto cuando una norma especial 
así lo establezca. En ningún caso la decisión vinculante que ponga fin a un procedimiento de 
participación obligatoria podrá impedir a las partes el acceso a la vía judicial.

Artículo 10.  Defensa y asesoramiento de las partes.
1. Las entidades de resolución alternativa informarán a las partes de que no están 

obligadas a actuar asistidas por abogado o asesor jurídico. No obstante, si el consumidor y 
el empresario pretendieran valerse de abogado o asesor jurídico, deberán comunicarlo a la 
entidad de resolución de conflictos dentro de los tres días siguientes a la fecha de 
presentación de la reclamación, en el caso del consumidor, o de la recepción de la 
reclamación si se tratara del empresario.

2. Las partes tendrán acceso al procedimiento en cualquiera de sus fases pudiendo 
comparecer por sí mismas, representadas o asistidas por tercero, y solicitar, si así lo desean, 
asesoramiento independiente.

Artículo 11.  Coste de los procedimientos.
Los procedimientos deben ser gratuitos para los consumidores.

Artículo 12.  Acceso a los procedimientos.
1. El acceso de las partes a los procedimientos, ya sea en línea o no, debe ser sencillo y 

de fácil identificación, con independencia del lugar donde se encuentren.
2. Las oficinas y los servicios de información y atención de las entidades de resolución 

alternativa deben estar diseñados utilizando medios y soportes que sigan los principios de 
accesibilidad universal o, en su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los 
mismos de personas con discapacidad o de avanzada edad.

Artículo 13.  Eficacia de los pactos previos entre consumidor y empresario de sometimiento 
a un procedimiento con resultado no vinculante.

No serán vinculantes para el consumidor los acuerdos suscritos antes del surgimiento de 
un litigio entre un consumidor y un empresario con objeto de someterse a un procedimiento 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 69  Ley relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

– 783 –



con resultado no vinculante. Para el empresario el acuerdo será vinculante en la medida en 
que reúna las condiciones de validez exigidas por la normativa aplicable a dicho acuerdo. 
Este consentimiento no será necesario cuando el empresario se encuentre obligado, por ley 
o por su adhesión previa, a participar en dicho procedimiento.

Artículo 14.  Garantías específicas de información en los procedimientos que finalicen con 
una propuesta de solución.

1. En los procedimientos que finalicen con la propuesta de una solución, las entidades de 
resolución alternativa deben informar a las partes, previamente a su inicio, de lo siguiente:

a) Que pueden retirarse del procedimiento en cualquier momento en caso de que no 
estén satisfechas con su funcionamiento o tramitación.

b) Que no están obligadas a aceptar la solución propuesta, así como de los efectos 
jurídicos de su aceptación o rechazo.

c) Que la participación en dicho procedimiento no excluye la posibilidad de acudir a la vía 
judicial para obtener la reparación de sus derechos.

d) Que una resolución judicial sobre ese mismo asunto podría ser diferente a la adoptada 
en ese procedimiento.

2. Antes de dar su consentimiento a una solución propuesta, las partes deben disponer 
de un plazo de reflexión no inferior a tres días hábiles a contar desde la recepción de la 
propuesta.

3. Si, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, la solución que ponga 
fin al procedimiento fuera vinculante para el empresario, a causa de la previa aceptación por 
el consumidor de la propuesta de solución, las garantías previstas en los apartados 
anteriores se entenderán referidas exclusivamente al consumidor.

Artículo 15.  Eficacia de los pactos previos entre consumidor y empresario de sometimiento 
a un procedimiento con resultado vinculante y garantía de consentimiento informado en los 
pactos posteriores al surgimiento del litigio.

1. No serán vinculantes para el consumidor los acuerdos suscritos antes del surgimiento 
de un litigio entre un consumidor y un empresario con objeto de someterse a un 
procedimiento con resultado vinculante.

2. Para el empresario el acuerdo celebrado antes del surgimiento del litigio será 
vinculante si reúne las condiciones de validez exigidas por la normativa aplicable a dicho 
acuerdo. Este acuerdo no será necesario cuando el empresario se encuentre obligado, por 
ley o por su adhesión previa, a participar en dicho procedimiento.

3. El sometimiento del consumidor y del empresario al procedimiento ante una entidad 
de resolución alternativa de litigios de consumo cuya decisión sea vinculante requerirá, junto 
a la existencia de un acuerdo posterior al surgimiento del litigio, que en el momento de la 
prestación del consentimiento las partes sean informadas de que la decisión tendrá carácter 
vinculante, y de si la misma les impide acudir a la vía judicial, debiendo constar por escrito, o 
por otro medio equivalente, su aceptación expresa. Esta garantía de consentimiento 
informado no será de aplicación al empresario cuando se encuentre obligado, por ley o por 
su adhesión previa, a participar en dicho procedimiento.

Artículo 16.  Aplicación de normas imperativas en procedimientos con resultado vinculante 
para el consumidor.

1. En los procedimientos con resultado vinculante para el consumidor:
a) Si el litigio tuviera carácter nacional, la solución impuesta por la entidad de resolución 

alternativa no podrá privar al consumidor de la protección que le proporcionen aquellas 
normas imperativas o que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la legislación 
española.

b) Si el litigio tuviera carácter transfronterizo y existiera conflicto de leyes, la resolución 
impuesta por la entidad de resolución alternativa no podrá privar al consumidor de la 
protección que le proporcionen aquellas normas imperativas que no puedan excluirse 
mediante acuerdo en virtud de la legislación aplicable al contrato de consumo determinada, 
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según proceda, conforme a lo establecido por el convenio de Roma de 19 de junio de 1980 
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, conforme al Reglamento 593/2008, 
de 17 de julio de 2008, relativo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), o 
conforme a las normas del sistema español de Derecho internacional privado que sean 
transposición de Directivas europeas y que hayan establecido soluciones especiales para la 
regulación de los contratos transfronterizos de consumo vinculados con el Mercado Interior 
Europeo.

2. A los efectos de este artículo, la residencia habitual del consumidor se determinará 
según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de julio de 2008.

Artículo 17.  Requisitos de presentación y recepción de las reclamaciones.
1. Las partes podrán presentar sus reclamaciones, así como cuanta documentación sea 

necesaria, en línea o no. En caso de que no fuese posible la utilización por las partes de 
medios electrónicos, la entidad de resolución alternativa debe posibilitar su presentación por 
cualquier otro medio que permita la identificación del reclamante.

2. En el momento en el que una entidad de resolución alternativa ante la que se haya 
presentado una reclamación reciba toda la documentación con la información pertinente en 
relación con la misma, previa subsanación en su caso, lo notificará de inmediato a las partes 
indicando, por cualquier medio que permita tener constancia de ello, la fecha en la que dicha 
recepción completa ha tenido lugar.

Artículo 18.  Inadmisión a trámite de una reclamación.
1. Las entidades deberán establecer en su estatuto o reglamento las causas por las que 

se puede inadmitir a trámite una reclamación, no siendo posible la inadmisión por un motivo 
distinto a los que se señalan a continuación:

a) Si el consumidor no se hubiera puesto previamente en contacto con el empresario 
para tratar de resolver el asunto o no acreditara haber intentado la comunicación con este. 
En todo caso, la reclamación habrá de ser admitida si hubiera transcurrido más de un mes 
desde que el consumidor presentó la reclamación al empresario y este no ha comunicado su 
resolución.

b) Si la reclamación resultare manifiestamente infundada o no se apreciara afectación de 
los derechos y legítimos intereses del consumidor.

c) Si el contenido de la reclamación fuera vejatorio.
d) Si el litigio hubiera sido resuelto o planteado ante otra entidad acreditada o ante un 

órgano jurisdiccional.
e) Si el consumidor presentara ante la entidad de resolución alternativa la reclamación 

transcurrido más de un año desde la interposición de la misma ante el empresario reclamado 
o su servicio de atención al cliente.

f) Si, tratándose de un procedimiento con resultado vinculante para el consumidor, el 
litigio planteado versa sobre intoxicación, lesión, muerte o existen indicios racionales de 
delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos.

2. El establecimiento de las causas de inadmisión a trámite de una reclamación por las 
entidades de resolución alternativa se hará teniendo en cuenta las características de las 
reclamaciones y la tipología de contratos de las empresas reclamadas, y en ningún caso 
podrá menoscabar el acceso de los consumidores al procedimiento de resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo.

3. La inadmisión a trámite de una reclamación se tiene que notificar motivadamente al 
reclamante en un plazo máximo de veintiún días naturales desde la recepción del expediente 
de reclamación, considerándose en este caso que se ha cumplido con la finalidad prevista 
en el artículo 1.1.

Artículo 19.  Igualdad y contradicción entre las partes en el procedimiento.
1. En el procedimiento se debe garantizar el principio de igualdad entre las partes, 

manteniendo el respeto hacia sus manifestaciones y el equilibrio de sus posiciones.
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2. Se debe garantizar a las partes un plazo razonable para formular sus alegaciones. 
Todas las alegaciones formuladas se tienen que poner a disposición de la otra parte junto 
con las pruebas o documentos que hubieran sido aportados.

3. Se debe garantizar a las partes el suministro e intercambio de información y 
documentación relativa a su reclamación, ya sea por vía electrónica o por cualquier otro 
medio, posibilitando en todo momento el acceso al estado de su tramitación.

Artículo 20.  Duración de los procedimientos.
1. El resultado del procedimiento se debe dar a conocer a las partes en un plazo máximo 

de noventa días naturales contados desde la fecha de la presentación de la reclamación o, 
en su caso, desde la fecha en que conste en soporte duradero que se ha recibido la 
documentación completa y necesaria para tramitar el procedimiento.

A estos efectos, una reclamación se considerará completa cuando se acompañe de los 
datos y documentos mínimos necesarios para poder tramitar el expediente.

2. Cuando concurra especial complejidad en el litigio de cuya solución se trate se puede 
prorrogar el plazo señalado en el apartado anterior. Dicha prórroga no puede ser superior al 
plazo previsto para la resolución del litigio y se tiene que comunicar a las partes 
motivadamente.

Artículo 21.  Requisitos relativos a la resolución y su notificación.
La decisión, propuesta o acta de acuerdo amistoso que ponga fin al procedimiento debe 

estar debidamente motivada y ser notificada a las partes por escrito o en cualquier otro 
soporte duradero.

Sección 3.ª Requisitos relativos a las personas encargadas de la resolución de 
los procedimientos gestionados por las entidades de resolución alternativa

Artículo 22.  Condiciones y cualificación de las personas encargadas de resolver los litigios.
1. La resolución de los litigios corresponde en exclusiva a las personas físicas que 

reúnan las siguientes condiciones:
a) Se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, no hayan sido inhabilitadas por 

sentencia firme para el desarrollo de esa función y no incurran en incompatibilidad con el 
ejercicio de su profesión habitual.

b) Estén en posesión de los conocimientos y las competencias necesarios en el ámbito 
de la resolución alternativa o judicial de litigios con consumidores, así como de un 
conocimiento general suficiente del Derecho.

2. Las personas encargadas de la resolución de litigios o, en su nombre, las entidades 
de resolución alternativa en las que intervengan, tienen que suscribir un seguro o garantía 
equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los 
procedimientos.

Quedan exceptuadas de lo anterior las entidades de resolución alternativa de naturaleza 
pública, así como las personas que intervengan en sus procedimientos de resolución de 
litigios.

Artículo 23.  Principios de independencia e imparcialidad.
1. En el ejercicio de sus funciones, las personas encargadas de la resolución de litigios 

deben actuar en todo momento con la debida independencia e imparcialidad, garantizándose 
que:

a) Sean nombradas para un mandato no inferior a dos años, no pudiendo ser removidas 
de sus funciones sin causa justificada.

b) No reciban instrucciones de ninguna de las partes, ni de sus representantes, ni 
mantengan, ni hayan mantenido en los tres años precedentes con ellas relación personal, 
profesional o comercial.
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En todo momento cualquiera de las partes podrá solicitar aclaración de la relación que 
dichas personas mantienen con la otra parte.

c) La retribución que perciban por el desempeño de sus funciones no guardará relación 
alguna con el resultado del procedimiento.

2. Cuando la resolución de un litigio corresponda a un órgano colegiado, el mismo debe 
estar compuesto por una representación paritaria de asociaciones de consumidores y 
usuarios, constituidas de acuerdo a lo previsto en la normativa estatal o autonómica de 
protección a los consumidores, y de las asociaciones empresariales, así como por una 
persona independiente.

Artículo 24.  Actuaciones en caso de conflicto de intereses de la persona encargada de la 
resolución de un litigio con las partes.

1. Las personas que intervengan en la resolución de un litigio están obligadas a revelar a 
la entidad acreditada y a las partes, sin dilación alguna, cualquier circunstancia que pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses o pueda suscitar dudas en relación a su independencia 
e imparcialidad. Esta obligación será exigible a lo largo de todo el procedimiento.

2. En caso de que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
anterior, la persona encargada de la resolución del litigio se debe abstener de continuar con 
el procedimiento, debiendo proceder la entidad al nombramiento de una persona sustituta.

3. Cuando no resulte posible el nombramiento de una persona sustituta, la entidad 
deberá comunicar este hecho a las partes, continuando el procedimiento si estas no 
presentaran objeciones.

4. En el supuesto de que cualquiera de las partes se opusiera a la continuación del 
procedimiento por entender que no queda garantizada la independencia e imparcialidad, se 
tiene que informar a aquellas sobre la posibilidad de plantear su litigio ante otra entidad 
acreditada que resulte competente. Si las partes entendieran que la falta de independencia o 
imparcialidad deriva de una mala práctica podrán presentar una reclamación ante la entidad 
de resolución alternativa, procediendo ésta a su traslado a la autoridad competente.

5. Las garantías previstas en los apartados anteriores se entenderán sin perjuicio de la 
posibilidad de las partes de retirarse del procedimiento en el supuesto previsto en el 
artículo 14.1.a).

Artículo 25.  Garantías adicionales de imparcialidad exigibles a las personas encargadas de 
la resolución de un litigio empleadas por organizaciones profesionales o asociaciones 
empresariales.

Cuando las personas encargadas de la resolución de un litigio sean empleadas o 
retribuidas exclusivamente por una organización profesional o una asociación empresarial de 
la que sea miembro el empresario reclamado, se deberá acreditar, además de los restantes 
requisitos establecidos en esta Sección 3.ª, la existencia de un presupuesto independiente, 
específico y suficiente para el cumplimiento de sus funciones.

Esta exigencia no será aplicable cuando se trate de un órgano colegiado compuesto por 
igual número de representantes de la organización profesional o de la asociación 
empresarial que los emplee o los retribuya y de la organización de consumidores que haya 
sido designada por la entidad.

CAPÍTULO II
Del procedimiento para la acreditación de las entidades de resolución 

alternativa

Sección 1.ª Autoridades competentes

Artículo 26.  Autoridades competentes para la acreditación de entidades de resolución 
alternativa.

1. Con carácter general para todos los sectores económicos y sin perjuicio de lo 
establecido en los apartados siguientes, la Presidencia de la Agencia Española de Consumo, 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 69  Ley relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

– 787 –



Seguridad Alimentaria y Nutrición es la autoridad competente para la acreditación de las 
entidades de resolución alternativa que lo soliciten.

2. Las Comunidades Autónomas, y en su caso las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla, podrán designar una autoridad competente para la acreditación de entidades de 
resolución alternativa establecidas en su ámbito territorial en los siguientes supuestos:

a) Entidades que lleven a cabo procedimientos que finalicen con una decisión no 
vinculante para las partes, siempre que en su legislación hayan desarrollado la competencia 
de mediación en materia de consumo.

El lugar de establecimiento de este tipo de entidades se determinará de conformidad con 
los mismos criterios establecidos en el artículo 5.2.

b) Entidades que tramiten procedimientos administrativos establecidos y desarrollados 
en su legislación.

La designación por una Comunidad Autónoma de la autoridad competente de 
acreditación será comunicada a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición.

3. Las autoridades competentes para la acreditación de entidades de resolución 
alternativa que desarrollen su actividad en el ámbito del sector financiero serán el Banco de 
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, cada una de 
ellas respecto de los litigios de que conozca la entidad de resolución alternativa del sector 
financiero con respecto a las entidades sometidas a su supervisión.

La persona titular del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad podrá dictar las 
disposiciones precisas en relación al desarrollo de la actividad de la autoridad competente de 
acreditación, inclusión en el listado nacional y control de las entidades acreditadas por esta 
autoridad para la resolución de litigios en el sector financiero.

4. La autoridad competente para la acreditación de entidades de resolución alternativa 
de litigios sobre los derechos de los usuarios del transporte aéreo establecidos en la 
normativa de la Unión Europea será, a todos los efectos previstos en esta ley, la persona 
titular del Ministerio de Fomento.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la autoridad competente para la 
acreditación de las entidades de resolución alternativa que gestionen procedimientos con 
resultado vinculante para el consumidor y que conozcan de reclamaciones de todos los 
sectores económicos, será la Presidencia de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición.

6. Todas las autoridades competentes designadas conforme a lo previsto en este artículo 
para la acreditación de entidades de resolución alternativa serán comunicadas a la Comisión 
Europea por la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

7. La información sobre las entidades acreditadas en la forma señalada en este artículo 
será trasladada a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, con 
el fin de ser incluida en el listado nacional y el listado único de la Comisión Europea, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 32 de esta ley.

Artículo 27.  Autoridad competente y punto de contacto único para el traslado de 
información sobre las entidades acreditadas a la Comisión Europea.

1. La Presidencia de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición es el punto de contacto único con la Comisión Europea a los efectos de esta ley, 
siendo la autoridad competente responsable del traslado a la Comisión Europea de la 
siguiente información:

a) El listado nacional de entidades acreditadas y la permanente actualización de los 
datos recogidos en el mismo.

b) El informe íntegro sobre el desarrollo y funcionamiento de las entidades acreditadas 
previsto en el artículo 28.2.

2. Corresponde igualmente a la Presidencia de la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición la publicación de la información anterior.
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Artículo 28.  Informe de las autoridades competentes sobre las entidades acreditadas.
1. Cada autoridad competente elaborará un informe sobre el desarrollo y funcionamiento 

de las entidades de resolución alternativa que haya acreditado, en cuyo contenido:
a) Se determinen sus mejores prácticas.
b) Se señalen, sobre la base de estadísticas, las deficiencias que obstaculizan su 

actividad en los litigios nacionales y transfronterizos de consumo.
c) Se formulen recomendaciones sobre la manera de mejorar su funcionamiento y 

hacerlo más eficaz y eficiente.
2. El informe elaborado por cada autoridad competente se remitirá a la Agencia Española 

de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición con antelación suficiente para que ésta 
elabore un informe único referido a todas las entidades acreditadas y, en su condición de 
punto de contacto único con la Comisión Europea, proceda a su remisión y publicación no 
más tarde del día 9 de julio de 2018. Con posterioridad a esta fecha los informes serán 
elaborados y remitidos puntualmente cada cuatro años.

Sección 2.ª Procedimiento de acreditación

Artículo 29.  Inicio del procedimiento de acreditación.
1. El procedimiento de acreditación de las entidades de resolución alternativa se iniciará 

a solicitud del interesado.
2. Las entidades de resolución alternativa deberán dirigir su solicitud de acreditación a la 

autoridad competente que corresponda y la misma deberá contener necesariamente los 
datos siguientes:

a) Datos identificativos de la entidad, así como su domicilio postal, dirección electrónica y 
dirección del sitio web. Esta información deberá acompañarse de documentación justificativa 
de que la entidad se encuentra establecida en España.

b) Información sobre la estructura y financiación de la entidad.
c) Copia del estatuto o reglamento de organización y funcionamiento de la entidad al que 

se refiere el artículo 6.1.
d) Información sobre las personas físicas encargadas de la resolución de litigios, su 

formación y experiencia, identificación de la persona física o jurídica que las emplea, forma 
de retribución y duración del mandato.

e) Descripción detallada del procedimiento de resolución alternativa que gestionen, así 
como del carácter vinculante o no, para cada una de las partes, de las resoluciones que 
adopten.

f) Si resulta necesaria la presencia física de las partes o de sus representantes en el 
procedimiento de resolución alternativa y si el mismo se desarrollará de forma oral o escrita.

g) Las tarifas que, en su caso, se aplican a los empresarios.
h) La duración media de los procedimientos de resolución alternativa.
i) Las lenguas oficiales españolas e idiomas en los que pueden presentarse las 

reclamaciones y desarrollarse el procedimiento de resolución alternativa. Se garantizará, en 
todo caso, la utilización del castellano y cuando la haya, de la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma donde se encuentre establecida la entidad.

j) Los tipos de litigios que atienden y el sector o categoría al que se refieren.
k) Las causas de inadmisión a trámite de las reclamaciones, siempre de conformidad con 

lo previsto en el artículo 18.
l) El cumplimiento de los requisitos específicos de independencia e imparcialidad 

establecidos en esta ley para las personas empleadas o retribuidas exclusivamente por 
organizaciones profesionales o asociaciones empresariales.

m) Declaración motivada sobre el cumplimiento de todos los requisitos a los que se 
refiere esta ley, acompañada de la documentación justificativa.

Artículo 30.  Desarrollo del procedimiento de acreditación.
1. Si con la solicitud de acreditación no se aportaran los datos y documentos requeridos 

se concederá a la entidad de resolución alternativa un plazo de diez días para su 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 69  Ley relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

– 789 –



subsanación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su 
solicitud y se archivará el procedimiento.

2. La autoridad competente podrá solicitar cuantos informes y documentación adicional 
considere necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener 
la acreditación.

Artículo 31.  Resolución del procedimiento.
1. El procedimiento de acreditación finalizará por cualquiera de las causas previstas en el 

artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

2. La resolución deberá ser dictada y notificada por la autoridad competente que 
corresponda en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en que su solicitud haya 
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para 
su tramitación.

3. La resolución del procedimiento de acreditación pone fin a la vía administrativa.

Artículo 32.  Incorporación al listado nacional y notificación a la Comisión Europea.
1. Concedida la acreditación a una entidad de resolución alternativa, la autoridad 

competente procederá a su inclusión en un listado de entidades acreditadas por ella que 
deberá contener la información a la que se refieren los párrafos a), e), f), g), i), j) y k) del 
artículo 29.2. Seguidamente y de forma inmediata, trasladará dicha información a la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición para su incorporación al listado 
nacional al que se refiere el apartado siguiente.

Si la resolución de acreditación hubiese sido dictada por la Presidencia de la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, la entidad será incorporada 
directamente a dicho listado nacional.

2. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición es responsable 
de la elaboración del listado nacional de entidades acreditadas por las diferentes autoridades 
competentes.

Una vez elaborado, la Presidencia de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición procederá, sin dilación indebida, a la notificación de dicho listado 
nacional a la Comisión Europea.

3. Cualquier actualización o modificación que se produzca en relación con la información 
de los listados de las diferentes autoridades competentes será trasladada, sin dilación 
indebida, a la Presidencia de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición a efectos de la permanente actualización de los datos recogidos en el listado 
nacional de entidades acreditadas.

4. El listado de entidades acreditadas por cada autoridad competente deberá ser 
accesible en su sitio web, disponiéndose un enlace con el sitio web de la Agencia Española 
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición en el que figure el listado nacional de 
entidades acreditadas, así como con el sitio web de la Comisión Europea en el que se 
incluya el listado de entidades notificadas por los diferentes Estados miembros. Igualmente, 
las autoridades competentes facilitarán un enlace electrónico a la plataforma de resolución 
de litigios en línea establecida por la Unión Europea.

Adicionalmente, las autoridades competentes deberán poner a disposición del público los 
listados anteriores en soporte duradero distinto al soporte electrónico.

Sección 3.ª Exclusión de una entidad de los listados de entidades acreditadas

Artículo 33.  Incumplimiento de los requisitos de acreditación o de las obligaciones 
asumidas por las entidades acreditadas.

En el momento en que una autoridad competente determine que una entidad acreditada 
por la misma ha dejado de reunir alguno de los requisitos necesarios para la acreditación 
previstos en el Título I o ha incumplido alguna de las obligaciones establecidas en el Título II, 
requerirá a dicha entidad para que subsane de inmediato el incumplimiento detectado, 
advirtiéndole que si transcurre un plazo de tres meses sin haber subsanado el 
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incumplimiento, será excluida del correspondiente listado de entidades acreditadas a que se 
refiere el artículo anterior.

Artículo 34.  Notificación a la Comisión Europea de la exclusión de una entidad del listado 
nacional de entidades.

La exclusión de una entidad del listado nacional de entidades será notificada a la 
Comisión Europea en la forma prevista en el artículo 32.

TÍTULO II
Obligaciones de las entidades de resolución alternativa acreditadas

Artículo 35.  Obligaciones de información y transparencia.
1. Las entidades acreditadas deberán facilitar en su página web, y en cualquier otro 

soporte duradero, el acceso a una información clara y comprensible relativa a:
a) Sus datos identificativos e información de contacto, incluyendo dirección postal y de 

correo electrónico.
b) Su inclusión en el listado nacional de entidades acreditadas al que se refiere el 

artículo 32 y, en su caso, su integración y participación en cualquier red de entidades.
c) Las personas encargadas de la resolución del conflicto, su forma de nombramiento y 

duración de su mandato, así como cualquier información que permita el conocimiento y 
comprobación de su formación, cualificación, experiencia, independencia e imparcialidad.

d) Los tipos de litigios que entran dentro de su competencia.
e) Las normas de procedimiento de resolución de los litigios.
f) Las lenguas oficiales españolas e idiomas en los que pueden presentarse las 

reclamaciones y en los que se desarrollan sus procedimientos.
g) Si el litigio será resuelto en derecho o en equidad y si se aplicará en su resolución un 

código de conducta o cualquier otro tipo de regulación específica.
h) Cualquier información, documentación o requisito que las partes deben aportar o 

acreditar antes del inicio del procedimiento, incluido el hecho de haber intentado con carácter 
previo resolver el asunto directamente con el empresario.

i) Las causas de inadmisión a trámite de una reclamación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18.

j) Si las partes pueden retirarse o no del procedimiento, el momento en que sea posible 
su abandono y las consecuencias de este.

k) La duración media de sus procedimientos de resolución alternativa.
l) El efecto jurídico del resultado del procedimiento de resolución alternativa, incluidas las 

sanciones que pudieran ser impuestas por las administraciones públicas competentes por 
incumplimiento de la solución.

m) Si el resultado o decisión del procedimiento tiene fuerza ejecutiva.
n) Los costes que deberá asumir cada una de las partes y las reglas o normas para su 

atribución.
ñ) La posibilidad de presentar, ante la propia entidad de resolución alternativa, una 

reclamación motivada por su mal funcionamiento o malas prácticas. De la reclamación, la 
entidad dará traslado a la autoridad competente, acompañada de un informe de 
contestación.

2. Las entidades acreditadas incluirán en un lugar preferente y fácilmente identificable en 
su sitio web los siguientes enlaces:

a) Con el sitio web de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición donde figure el listado nacional de entidades acreditadas y, en el caso de que la 
acreditación hubiera sido efectuada por una autoridad competente distinta de aquella, se 
incluirá también un enlace con el sitio web donde conste el listado de entidades acreditadas 
por esta.
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b) Con el sitio web de la Comisión Europea en el que figure el listado consolidado de 
entidades acreditadas y notificadas por todos los Estados miembros, así como con la 
plataforma de resolución de litigios en línea establecida por la Unión Europea.

Artículo 36.  Garantías de confidencialidad y de protección de datos de carácter personal.
1. Las entidades acreditadas garantizarán que los procedimientos de resolución 

alternativa de litigios que gestionen sean confidenciales.
A estos efectos, y entre otras actuaciones, velarán para que tanto las personas 

encargadas de la decisión del litigio, sujetas al secreto profesional, como las partes en litigio, 
no revelen la información que hubieran podido obtener con ocasión del procedimiento.

2. Las entidades acreditadas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que el 
tratamiento de los datos personales cumpla con lo establecido en la normativa vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal.

Esta obligación se extenderá al tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la 
tramitación de los procedimientos de resolución alternativa como consecuencia de las 
cesiones que se efectúen en el marco de la cooperación e intercambio de información de las 
entidades acreditadas o sus redes y en el intercambio de información con autoridades y 
administraciones públicas.

3. La infracción del deber de confidencialidad por las entidades acreditadas o por las 
personas encargadas de la decisión del litigio generará la responsabilidad prevista en el 
ordenamiento jurídico.

Artículo 37.  Actualización de información.
Las entidades acreditadas trasladarán a la autoridad competente que corresponda, 

dentro del plazo de 15 días laborables, cualquier modificación que afecte a los datos 
comunicados por las mismas, así como a los requisitos, obligaciones y garantías exigidas en 
esta ley.

Artículo 38.  Información anual de actividad.
1. Con carácter anual, antes del 31 de marzo de cada ejercicio, las entidades 

acreditadas pondrán a disposición de los ciudadanos, en su sitio web, en un soporte 
duradero o por cualquier otro medio que consideren adecuado, información clara y 
fácilmente comprensible sobre su actividad en el ejercicio anterior, haciendo referencia al 
menos a los siguientes aspectos:

a) El número de litigios recibidos, con indicación de sus causas y del sector económico al 
que corresponden.

b) Las prácticas empresariales reiteradas que hayan originado los litigios tratados, así 
como los problemas sistemáticos o significativos que sean recurrentes e incidan en la 
conflictividad entre consumidores y empresarios. Esta información deberá ir acompañada de 
recomendaciones relativas al modo de evitar o resolver tales problemas en el futuro.

c) El número de litigios que la entidad acreditada hubiera inadmitido a trámite, así como 
el desglose de sus causas. Esta información se facilitará en términos absolutos y relativos 
respecto del volumen total de reclamaciones recibidas por la entidad.

d) El número total de procedimientos de resolución alternativa que se interrumpieron sin 
haberse dictado resolución, los motivos que ocasionaron tal interrupción y el porcentaje de 
estos procedimientos en relación al total de reclamaciones recibidas.

e) La duración media de sus procedimientos de resolución alternativa.
f) El índice de cumplimiento voluntario por las partes de la solución que puso fin al litigio, 

si la entidad dispusiera de dicha información.
g) La cooperación con redes de entidades acreditadas que faciliten la resolución de 

litigios transfronterizos y una valoración de la eficacia de su integración en dichas redes.
h) Una evaluación de la eficacia del procedimiento ofrecido por la entidad acreditada con 

indicación de las actuaciones que permitirían mejorar sus resultados.
i) La formación facilitada a las personas encargadas de la resolución del litigio.
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2. La información recogida en el apartado anterior será trasladada por la entidad 
acreditada a la autoridad competente que corresponda cada dos años.

Artículo 39.  Formación y autorregulación.
1. Las entidades acreditadas serán responsables de la formación de las personas 

encargadas de la resolución de litigios, comunicando a la autoridad competente los 
programas de formación inicial y continua que lleven a cabo.

2. Las entidades de resolución alternativa promoverán la elaboración o adhesión a 
códigos de conducta aplicables a las personas que intervengan en la resolución del litigio.

TÍTULO III
Otras disposiciones

CAPÍTULO I
Obligaciones de información de los empresarios

Artículo 40.  Obligación de información de los empresarios sobre las entidades acreditadas.
1. El empresario que esté adherido a una entidad acreditada en España o en cualquier 

Estado miembro de la Unión Europea o venga obligado por una norma o código de conducta 
a aceptar su intervención en la resolución de sus litigios, deberá informar a los consumidores 
de la posibilidad de recurrir a dicha entidad.

2. La información anterior deberá incluir la identificación completa de la entidad 
acreditada competente, incluyendo la dirección de su página web. Esta información se 
ofrecerá de manera clara, e identificable, comprensible y mediante un acceso fácil en su 
página web, debiendo constar también en las condiciones generales de los contratos de 
compraventa o de prestación de servicios que el empresario ofrezca al consumidor.

Si el empresario no dispusiera de sitio web o no existiera documentación relativa a las 
condiciones generales, el suministro de esta información se efectuará de cualquier manera 
que permita al consumidor su conocimiento, en particular a través de folletos informativos 
propios, carteles con la información en lugar accesible al consumidor o cualquier otra 
comunicación comercial.

3. Cuando una reclamación presentada directamente por el consumidor al empresario no 
haya podido ser resuelta, éste deberá facilitar al consumidor la información relativa a si se 
encuentra adherido a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo o si está 
obligado por una norma o código de conducta a participar en el procedimiento ante una 
concreta entidad. De no ser así, deberá facilitarle la información relativa, al menos, a una 
entidad que sea competente para conocer de la reclamación, haciendo la indicación de si 
participará en el procedimiento ante la entidad o entidades indicadas.

Esta información se adecuará en cuanto a su contenido y forma de prestarla a lo previsto 
en el apartado 2 y será facilitada en papel o en cualquier otro soporte duradero en el 
momento de la contestación de la reclamación o en el plazo máximo de un mes desde su 
interposición si el empresario no hubiera contestado la misma de forma expresa.

4. La información prevista en los apartados anteriores será proporcionada por el 
empresario, sin perjuicio de cualquier otra obligación de información adicional que sea 
exigible en materia de resolución extrajudicial de litigios de consumo de conformidad con la 
normativa que resulte de aplicación.

5. El empresario que celebre contratos de compraventa o de prestación de servicios en 
línea, así como las plataformas de comercio electrónico o mercados en línea, deberán incluir 
en su sitio web un enlace que permita un acceso identificable y fácil a la plataforma de 
resolución de litigios en línea de la Unión Europea a la que se refiere el Reglamento (UE) n.º 
524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.
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Artículo 41.  Incumplimiento de la obligación de información de los empresarios.
El incumplimiento por los empresarios de la obligación de información establecida en el 

artículo anterior tendrá la consideración de infracción grave en materia de defensa de los 
consumidores y usuarios, aplicándose lo dispuesto en el régimen sancionador general 
previsto en el título IV del libro primero del texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, así como en la normativa autonómica 
correspondiente, sin perjuicio de la existencia de otras posibles infracciones en materia de 
información al consumidor que vengan tipificadas en la normativa sectorial que resulte de 
aplicación.

CAPÍTULO II
Actuaciones de las administraciones públicas competentes

Artículo 42.  Información general sobre las entidades acreditadas y sobre su acceso.
1. El Centro Europeo del Consumidor y las administraciones públicas con competencia 

en materia de protección de los consumidores facilitarán enlaces entre sus sitios web y el 
sitio o sitios web de la Comisión Europea en los que figure el listado consolidado de las 
entidades acreditadas y notificadas por los diferentes Estados miembros. Asimismo, deberán 
facilitar un enlace con la plataforma electrónica de resolución de litigios en línea de la Unión 
Europea.

2. El Centro Europeo del Consumidor facilitará a los ciudadanos, en soporte duradero, al 
menos una copia de la relación de entidades acreditadas competentes para la resolución del 
litigio sobre el que se requiera información y, si fuera posible, una copia del listado 
consolidado de la Comisión Europea en el que figuran incluidas las diferentes entidades 
acreditadas y notificadas por los Estados miembros.

3. Las administraciones públicas competentes, en el marco de la cooperación y 
colaboración con las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales, 
promoverán la publicación por estas del listado consolidado de entidades acreditadas 
elaborado por la Comisión Europea, indicando la forma de acceso a su publicación. 
Igualmente se promoverá entre aquellas organizaciones y asociaciones la difusión de la 
información sobre la plataforma electrónica de presentación de reclamaciones de la Unión 
Europea y la posibilidad de recurrir a los procedimientos de las entidades acreditadas para la 
resolución alternativa de los litigios de consumo.

Artículo 43.  Asistencia a los consumidores en los litigios transfronterizos.
En el caso de tratarse de un litigio transfronterizo de consumo, el Centro Europeo del 

Consumidor proporcionará asistencia y ayuda a los consumidores, para el acceso a 
cualquier entidad acreditada competente establecida en otro Estado miembro, así como en 
relación a las resoluciones emitidas por dichas entidades.

También corresponderá al Centro Europeo del Consumidor en España las funciones de 
punto de contacto de resolución de litigios en línea a que se refiere el artículo 7 del 
Reglamento 524/2013/UE.

Artículo 44.  Garantía complementaria de acceso a una entidad de resolución alternativa 
establecida en otro Estado miembro.

En el supuesto de que no exista una entidad de resolución alternativa acreditada 
establecida en España que sea competente para la resolución de algún tipo de litigio, de 
forma complementaria se garantizará y facilitará el acceso a una entidad incluida en el 
listado consolidado de la Comisión Europea que se encuentre establecida en otro Estado 
miembro y dé cobertura a empresarios de diferentes Estados miembros de la Unión 
Europea.
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Artículo 45.  Cooperación entre las entidades acreditadas y las administraciones públicas 
competentes.

1. Las administraciones públicas competentes fomentarán la creación de redes 
generales y sectoriales de entidades acreditadas y su integración en ellas.

2. Las entidades acreditadas deberán cooperar con las autoridades competentes y con 
las administraciones públicas en materia de protección al consumidor, especialmente en el 
intercambio mutuo de información sobre las prácticas empresariales objeto de las 
reclamaciones presentadas por los consumidores. Igualmente, las autoridades competentes 
deberán poner a disposición de las entidades acreditadas cualquier tipo de estudio o 
información técnica o jurídica disponible que pueda resultar relevante para el tratamiento de 
litigios individuales.

3. Las entidades acreditadas procederán de forma periódica al intercambio recíproco de 
información con el fin de favorecer la consecución de mejores prácticas en la solución de 
litigios nacionales y transfronterizos.

4. Si existiera dentro de la Unión Europea una red sectorial de entidades de resolución 
alternativa de litigios transfronterizos de consumo, se promoverá la integración en ella de las 
entidades de resolución alternativa de dicho sector que hubieran sido notificadas a la 
Comisión Europea.

Disposición adicional primera.  Las entidades de resolución alternativa en el ámbito de la 
actividad financiera.

1. Para la resolución, con carácter vinculante o no, de litigios de consumo en el sector 
financiero, será creada por ley, y comunicada a la Comisión Europea, tras su acreditación 
por la autoridad competente, una única entidad, con competencias en este ámbito. Esta ley 
obligará a las entidades financieras a participar en los procedimientos ante dicha entidad de 
resolución alternativa de litigios para el ámbito de su actividad. El resto de entidades 
acreditadas que den cobertura a reclamaciones de consumo de todos los sectores 
económicos, podrán conocer igualmente de este tipo de litigios, siempre que ambas partes 
se hayan sometido voluntariamente al procedimiento.

2. A estos efectos, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales, en el plazo de ocho 
meses desde la entrada en vigor de esta ley, un proyecto de ley que regule el sistema 
institucional de protección del cliente financiero, así como su organización y funciones.

3. Hasta que entre en vigor la ley prevista en el apartado anterior, los servicios de 
reclamaciones regulados en el artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, acomodarán su funcionamiento y 
procedimiento a lo previsto en la presente ley y, en especial, se garantizará su 
independencia organizativa y funcional en el seno del organismo donde están incardinados 
con el fin de poder ser acreditados como entidad de resolución alternativa de litigios 
financieros.

Disposición adicional segunda.  Las entidades de resolución alternativa en el ámbito de 
protección de los usuarios del transporte aéreo.

1. Para la resolución alternativa de litigios en que resulten de aplicación los Reglamentos 
de la Unión Europea en materia de protección de los usuarios del transporte aéreo, será 
acreditada y notificada a la Comisión Europea una única entidad, que conocerá, con arreglo 
a lo establecido en esta disposición, de aquellos conflictos que afecten a todos los pasajeros, 
aunque no tengan la condición de consumidores y ya esté la compañía establecida en la 
Unión Europea o fuera de ella.

Las entidades a las que se hace referencia en el artículo 6.2 que den cobertura a 
reclamaciones de consumo de todos los sectores económicos, podrán conocer igualmente 
de este tipo de litigios en el ámbito de aplicación de esta Ley, siempre que ambas partes se 
hayan sometido voluntariamente a tales procedimientos.

2. Por orden de la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, se regulará el procedimiento de resolución alternativa de los litigios mencionados en 
el párrafo primero del apartado anterior, que será de aceptación obligatoria y resultado 
vinculante para las compañías aéreas.
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3. La entidad acreditada pondrá fin al procedimiento anterior mediante decisión 
motivada. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 20 de esta Ley sin que se haya 
notificado la decisión, se entenderá que la decisión es desestimatoria de la reclamación 
formulada por el pasajero.

El pasajero podrá retirarse en cualquier momento del procedimiento si no está satisfecho 
con su funcionamiento o tramitación, debiendo ser informado por la entidad acreditada de 
este extremo al inicio del procedimiento.

La decisión adoptada por la entidad acreditada podrá ser impugnada por parte de la 
compañía aérea, ante el juzgado de lo mercantil competente, cuando considere que la 
misma no es conforme a Derecho. Puesto que la decisión de la entidad acreditada no será 
vinculante para el pasajero, en todo caso se entenderá sin perjuicio de las acciones civiles 
que el pasajero tenga frente a la compañía aérea.

La impugnación de la decisión, mediante la formulación de la correspondiente demanda 
por la compañía, habrá de efectuarse dentro de los dos meses siguientes a su notificación o, 
en caso de que se haya solicitado corrección o aclaración, desde la notificación de la 
respuesta a esta solicitud, o desde la expiración del plazo de diez días desde que esta se 
efectuó sin que se haya notificado respuesta expresa. La demanda se tramitará por los 
cauces del juicio verbal.

El pasajero y la entidad acreditada podrán no comparecer en el procedimiento judicial, 
entendiéndose que se remiten a la decisión de la entidad acreditada. En este procedimiento 
nunca se impondrán las costas al pasajero.

4. Sin perjuicio del derecho de la compañía aérea a impugnar la decisión de la entidad 
acreditada, transcurrido un mes desde que fuera emitida la decisión podrá solicitarse por el 
pasajero su ejecución ante el juzgado de lo mercantil competente. A estos efectos, la 
decisión, debidamente certificada por la entidad acreditada, tendrá la consideración de título 
ejecutivo extrajudicial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.º del apartado 2 del 
artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En todo caso, la compañía aérea remitirá a la entidad acreditada justificante del 
cumplimiento de la decisión tan pronto como esta se produzca, indicando si ha impugnado la 
decisión ante el juzgado competente.

5. Hasta que entre en vigor la orden mencionada en el apartado 2, la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea deberá acomodar su funcionamiento y procedimiento a lo previsto en esta 
Ley con el fin de poder ser acreditada como entidad de resolución alternativa de litigios en 
materia de derechos de los usuarios del transporte aéreo.

Disposición adicional tercera.  Plan de ayudas a la gestión de las Juntas Arbitrales de 
Consumo.

Con el objeto de facilitar a las Juntas Arbitrales de Consumo el cumplimiento del plazo 
de resolución previsto en el artículo 20 y acceder a la acreditación europea, el Gobierno 
aprobará un Plan de ayudas a la gestión de las Juntas Arbitrales de Consumo que permita 
dotarlas de medios humanos y materiales suficientes para poder dictar el laudo en el citado 
plazo.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en esta ley.

Disposición final primera.  Título competencial.
La presente ley se dicta en base a las competencias exclusivas que corresponden al 

Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, conforme a las reglas 6.ª y 8.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española.

Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario y habilitación normativa.
1. El Gobierno desarrollará reglamentariamente lo establecido en esta ley.
2. Se habilita al Gobierno para modificar, mediante real decreto, el contenido previsto en 

la disposición final sexta de esta ley.
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Disposición final tercera.  Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2013/11/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.

Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.

Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 63 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado en los siguientes términos:

«Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en 
el juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se 
ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales 
extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores, 
excepto en los supuestos en que exista un pacto previo entre un consumidor y un 
empresario de someterse a un procedimiento de resolución alternativa de litigios de 
consumo y el consumidor sea el demandante.»

Disposición final quinta.  Modificación del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 21 del texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que quedan redactados en los 
siguientes términos:

«3. En todo caso, y con pleno respeto a lo dispuesto en los apartados 
precedentes, los empresarios pondrán a disposición de los consumidores y usuarios 
información sobre la dirección postal, número de teléfono, fax, cuando proceda, y 
dirección de correo electrónico en los que el consumidor y usuario, cualquiera que 
sea su lugar de residencia, pueda interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar 
información sobre los bienes o servicios ofertados o contratados. Los empresarios 
comunicarán además su dirección legal si esta no coincidiera con la dirección 
habitual para la correspondencia.

Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo 
más breve posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la 
presentación de la reclamación.

4. En el supuesto de que el empresario no hubiera resuelto satisfactoriamente 
una reclamación interpuesta directamente ante el mismo por un consumidor, este 
podrá acudir a una entidad de resolución alternativa notificada a la Comisión 
Europea, de conformidad con lo previsto en la ley por la que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo.

Los empresarios facilitarán el acceso a este tipo de entidades, proporcionando a 
los consumidores la información a la que vienen obligados por el artículo 41 de dicha 
ley.»

Disposición final sexta.  Modificación del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el 
que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

El Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de 
Consumo, queda modificado como sigue:

Uno. El párrafo b) del apartado 3 y el apartado 4 del artículo 37 quedan redactados del 
siguiente modo:
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«b) Si no consta la existencia de convenio arbitral previo o éste no es válido, en 
el plazo más breve posible se dará traslado de la solicitud de arbitraje al reclamado, 
dándole un plazo de quince días para la aceptación del arbitraje y de la mediación 
previa en los supuestos en que proceda, así como para, en su caso, contestar a la 
solicitud formulando las alegaciones que estime oportunas para hacer valer su 
derecho y, en su caso, presentar los documentos que estime pertinentes o proponer 
las pruebas de que intente valerse.

Transcurrido dicho plazo sin que conste la aceptación del arbitraje por el 
reclamado, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo ordenará el archivo de la 
solicitud, notificándoselo a las partes.

Si el reclamado contesta aceptando el arbitraje de consumo, se considerará 
iniciado el procedimiento en la fecha de entrada de la aceptación en la Junta Arbitral 
de Consumo, dictando su presidente acuerdo de iniciación del procedimiento arbitral. 
En la notificación al reclamante del acuerdo de iniciación del procedimiento se hará 
constar expresamente la admisión a trámite de la solicitud de arbitraje y la invitación 
a la mediación previa, en el caso de que no conste realizado este trámite.»

«4. El plazo para dictar la resolución prevista en el apartado 2 será de veintiún 
días naturales a contar desde el día siguiente a la recepción en la Junta competente 
de la solicitud o su subsanación.»

Dos. El apartado 1 del artículo 49 pasa a tener la siguiente redacción:
«1. El laudo se dictará y notificará a las partes en un plazo de noventa días 

naturales contados desde que se acuerde el inicio del procedimiento por haber 
recibido el órgano arbitral la documentación completa necesaria para su tramitación, 
según lo dispuesto en el artículo 37.3.

El órgano arbitral, en caso de especial complejidad, podrá adoptar, de forma 
motivada, una prórroga que no podrá ser superior al plazo previsto para la resolución 
del litigio, comunicándose a las partes.»

Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles.

Se suprime el párrafo d) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Disposición final octava.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado».

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 69  Ley relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

– 798 –



§ 70

Real Decreto 448/2023, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y 

Usuarios

Ministerio de Consumo
«BOE» núm. 141, de 14 de junio de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-14051

I
La participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social se 

encuentra consagrada en el artículo 9 de la Constitución Española, encomendando a los 
poderes públicos remover cualquier obstáculo que impida o dificulte esta participación, así 
como promover las condiciones para que la libertad e igualdad de las personas y de los 
grupos en que se integra sean reales y efectivas. La propia Constitución garantiza que esta 
participación se pueda llevar a cabo de forma colectiva, reconociendo el propio derecho de 
asociación en su artículo 22, así como el derecho a participar a través de organizaciones 
reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones 
administrativas que les afecten, en su artículo 105. Esta participación colectiva en la vida 
política, económica, cultural o social se materializa, en el ámbito de consumo, en las 
asociaciones de consumidores y usuarios, para las que el artículo 51 de la Constitución 
establece una obligación de fomento por parte de los poderes públicos, así como de darles 
audiencia en las cuestiones que puedan afectarles.

Con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional contemplado en el citado 
artículo 51, se han publicado diversas normas en defensa de los derechos de las personas 
consumidoras; normas que, tras su compilación, se incluyen en el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, dedica el título II del libro primero al derecho de representación, consulta y 
participación y régimen jurídico de las asociaciones de consumidores y usuarios, 
estableciendo la regulación específica a la que quedan sometidas estas asociaciones 
cuando tienen un ámbito supraautonómico en su actividad de defensa de los derechos de las 
personas consumidoras, entendiéndose como tales aquellas que actúan en las relaciones de 
consumo con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. 
Por su parte, el capítulo III del citado título II regula el Registro Estatal de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios, remitiendo a los capítulos I y II en cuanto al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para su inscripción. Asimismo, la propia norma, en el párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 33, remite a un posterior desarrollo reglamentario en el que se 
establecerán los requisitos mínimos de implantación territorial, número de asociados y 
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programas de actividades a desarrollar que deberán acreditar las asociaciones de 
consumidores y usuarios para su inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios.

En consecuencia, las asociaciones de consumidores y usuarios están sometidas a un 
régimen registral específico, no resultándoles de aplicación el régimen general contenido en 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que 
únicamente tiene carácter supletorio respecto de la normativa especial, salvo en los 
preceptos con rango de ley orgánica, como prevé su disposición final segunda. Este hecho 
supone que aquellas asociaciones que cumplen con los requisitos de la normativa especial 
relativa a las asociaciones de consumidores y usuarios deben registrarse, a efectos de 
publicidad, en estos registros especiales.

Entre los derechos que otorga la inscripción en el Registro se encuentran, entre otros, la 
legitimación para actuar en nombre y representación de los intereses generales, colectivos y 
difusos de las personas consumidoras, el acceso a ayudas y subvenciones públicas, el 
disfrute del beneficio de justicia gratuita o la integración en el Consejo de Consumidores y 
Usuarios, que es el órgano nacional de consulta y representación institucional de las 
personas consumidoras a través de sus organizaciones. Este hecho supone que el órgano 
encargado de la gestión de este Registro, cuya gestión se atribuye en la actualidad a la 
Dirección General de Consumo, en virtud del Real Decreto 495/2020, de 29 de abril, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo, debe ejercer una 
actividad de control material sobre el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos 
exigibles a las asociaciones que soliciten su inscripción o a las ya inscritas, solicitando para 
ello cuanta documentación sea precisa.

El régimen jurídico específico aplicable a este Registro supone para las asociaciones 
inscritas en él, además del reconocimiento de los derechos a los que se ha hecho referencia, 
la posibilidad de poder utilizar en su denominación los términos de consumidores y usuarios 
o cualquier otra expresión similar, denominación que el artículo 25 del texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre 
reserva a las asociaciones que cumplan los requisitos exigidos en dicha norma o en la 
normativa autonómica que resulte de aplicación. Hasta el momento, las condiciones y 
requisitos que se han venido exigiendo para la inscripción en este Registro son las 
establecidas en el Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre el derecho de 
representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus 
Asociaciones. No obstante, la evolución de este tipo de asociaciones, así como el mandato 
previsto en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, supone que los requisitos previstos en el citado real decreto necesiten un 
mayor desarrollo en un Reglamento propio de este Registro, como ocurre con otros registros 
de análoga naturaleza, teniendo en cuenta que el Registro no se limita a dar publicidad a la 
existencia de una asociación de consumidores, sino que su inscripción otorga a la asociación 
los derechos reconocidos en el artículo 37 del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y en otras normas de desarrollo.

El Reglamento que se aprueba mediante el presente real decreto permite dar mayor 
seguridad jurídica al Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios al 
desarrollar sus funciones, su estructura, su funcionamiento y efectos, de acuerdo con las 
líneas maestras enunciadas en el capítulo III del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

II
Este real decreto se estructura en un artículo único, por el que se aprueba el Reglamento 

del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios; dos disposiciones 
adicionales, por las que, respectivamente, se describe la legitimidad, responsabilidad y 
medidas adoptadas para el tratamiento de datos personales y se refleja el no incremento del 
gasto público; dos disposiciones transitorias, que detallan el régimen para la adaptación de 
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las asociaciones ya inscritas y aquellas en proceso de inscripción; una disposición 
derogatoria única, por la que se deroga de forma expresa el Real Decreto 825/1990, de 22 
de junio, que regula el derecho de representación, consulta y participación de los 
consumidores y usuarios a través de sus asociaciones, así como, con carácter general, 
todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el 
real decreto; y, por último, cuatro disposiciones finales, que se refieren al título competencial, 
la aplicación supletoria de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se confiere al Ministerio de Consumo la facultad de 
desarrollo del Reglamento y por la que se fija la entrada en vigor de la norma al día siguiente 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», respectivamente.

Por su parte, el Reglamento del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios se compone de seis títulos, que agrupan un total de 39 artículos.

El título I del Reglamento está dedicado a las disposiciones generales, comprendiendo 
los artículos uno a seis. En estos artículos se regula el objeto del Reglamento, los requisitos 
y el procedimiento de inscripción en este, así como los principios de actuación, a saber, los 
principios de legalidad, legitimación, tracto sucesivo, integridad y publicidad. Asimismo, se 
prevé que sobre la información contenida en el Registro rija la presunción de que la misma 
es exacta y válida, y reconoce que los medios electrónicos serán los empleados en los 
procedimientos regulados en el reglamento.

El título II aborda la organización y asientos del Registro y se estructura en tres 
capítulos, que se desarrollan en quince artículos, del 7 al 21. El primer capítulo se dedica a 
la organización, funciones y sujetos inscribibles, estableciendo quién es el encargado del 
registro, las funciones del mismo y los requisitos que deben tener las entidades inscribibles. 
En este capítulo se establece como requisito para solicitar la inscripción en el Registro que 
se cumplan aquellos requisitos establecidos en los capítulos I y II del título II del texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 
Requisitos legales a los que se unen otros requisitos específicos y acumulativos previstos en 
el reglamento y que pretenden salvaguardar el carácter nacional del registro, exigiendo para 
ello, entre otras cuestiones, que desarrollen sus funciones de forma efectiva en, al menos, 
dos comunidades autónomas, que tengan un mínimo de 3.000 socios individuales de pleno 
derecho y que en al menos una de las comunidades autónomas donde desarrollen su 
actividad dispongan de delegación abierta al público con atención personal y especializada a 
los consumidores durante un mínimo de treinta y siete horas semanales.

Se considera que estos requisitos mínimos permiten dilucidar cuándo el ámbito de 
actuación de una asociación tiene verdadero carácter estatal.

Asimismo, se regula la figura de socios individuales de pleno derecho, quienes deberán 
prestar su declaración de voluntad de pertenencia, debiendo encontrase al corriente del 
pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias exigidas en los estatutos para tener tal 
consideración. En este punto, se trata de forma específica la situación concreta de las 
cooperativas de consumidores, por la especificidad de su modelo asociativo. En el caso de 
personas jurídicas, se le computará como un único socio, salvo que conste la voluntad 
inequívoca de las personas físicas que la integran de formar parte de la asociación y 
satisfagan las cuotas correspondientes como socios individuales.

En lo que se refiere a los actos y datos inscribibles, el artículo 11 detalla cuáles deben 
inscribirse, tales como la denominación y número de identificación fiscal, u otros relativos a 
su actividad, como la apertura, cambio y cierre de delegaciones. La documentación a 
depositar en el Registro se aborda por el artículo 12, estableciendo una completa relación de 
documentos que las asociaciones deben aportar, entre los que destacan el acta fundacional 
y sus acuerdos modificativos, los estatutos y sus modificaciones o las cuentas anuales.

En este capítulo se regula también, en el artículo 13, la publicidad y forma de acceso a la 
información depositada. Así, la publicidad se hará pública bien mediante certificado del 
contenido, nota simple o copia de los asientos, bien mediante la exhibición de asientos y 
documentos depositados en la sede del Registro. Esta exhibición requerirá solicitud de la 
persona interesada, con una antelación mínima de 5 días hábiles, que deberá ser concreta. 
Se regulan también los certificados emitidos por el Registro como el único medio de 
acreditación fehaciente del contenido de los asientos, así como la publicidad del listado de 
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las asociaciones inscritas en el Registro mediante su publicación en la página web del 
Ministerio de Consumo.

El capítulo II de este título se refiere a los asientos y estructura del Registro, regulándose 
los tipos de asientos, pudiéndose practicar inscripciones, notas marginales, anotaciones 
provisionales y cancelaciones. Asimismo, se regula la forma de practicar los asientos y 
rectificación de errores en los mismos, que podrán ser rectificados de oficio o a instancia de 
las personas interesadas y cuando así se disponga en resolución administrativa o judicial. 
Por su parte, el capítulo III regula los efectos de la inscripción, constando de un único 
artículo, el 21, de acuerdo con el cual la inscripción confiere los derechos que la normativa 
otorga a las asociaciones de consumidores y usuarios.

El título III del Reglamento aborda el procedimiento de inscripción y se estructura en 
cuatro capítulos, que desarrollan 11 artículos, del 22 al 32. El capítulo I establece las 
disposiciones generales comunes, desarrollando el régimen de presentación de solicitudes, 
su forma de presentación y documentos a aportar, así como los requisitos de las solicitudes 
y la tramitación del procedimiento en relación con las solicitudes de inscripción. En este 
sentido, el Registro examinará las solicitudes y la documentación preceptiva adjunta, y 
verificará si se cumplen los requisitos previstos pudiendo otorgar un plazo de diez días 
hábiles para subsanar la solicitud. De igual manera y en cualquier momento, se podrá 
requerir cualquier información que se estime relevante con el propósito de verificar el 
cumplimiento y mantenimiento de los requisitos exigidos. En este título también se regula la 
resolución del procedimiento, el plazo para resolver y los efectos del silencio, así como la 
actualización de datos de socios de pleno derecho y de sus cuotas.

El capítulo II de este título, que se refiere a las inscripciones de oficio, cuenta con dos 
artículos. El artículo 28, que recoge el régimen de inscripción derivado de resoluciones 
judiciales, y el artículo 29, que se refiere a la utilidad pública. Por su parte, el capítulo III 
detalla el régimen de depósito de acuerdos, convenios y cuentas anuales enumerados en los 
artículos 30 y 31, a saber, los convenios o acuerdos de colaboración y las cuentas anuales, 
que estarán integradas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria.

Por último, el capítulo IV de este título regula otras obligaciones de inscripción, estando 
comprendido por un único artículo, el 32. Así, las entidades inscritas en el Registro deberán 
presentar, dentro del primer trimestre del año, la memoria de las actividades realizadas 
durante el ejercicio inmediatamente anterior, así como, de forma complementaria a las 
cuentas anuales, la liquidación del presupuesto de ingresos, en aras de acreditar su 
independencia.

El título IV del Reglamento, relativo a la exclusión del Registro, se estructura en dos 
capítulos, que se desarrollan en cinco artículos, del 33 al 36. El capítulo I, artículos 33 y 34, 
trata el control de requisitos de las asociaciones de consumidores y usuarios y sus causas 
de exclusión, regulando el control de los requisitos de inscripción en el Registro por parte del 
órgano encargado de su gestión, así como las causas de exclusión del mismo, por remisión 
a las previsiones del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre.

El capítulo II de este título, artículos 35 y 36, se dedica al procedimiento de exclusión y 
sus efectos, regulando el procedimiento de exclusión del Registro, que se regirá por las 
disposiciones generales sobre procedimiento administrativo contenidas en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, así como lo dispuesto en el propio Reglamento, pudiéndose acordar, 
mediante resolución motivada en atención a la gravedad de la causa de exclusión, la 
suspensión temporal de la inscripción en el Registro. Asimismo, se abordan las 
consecuencias de la exclusión, siendo la más significativa la pérdida de su condición de 
asociación de consumidores y usuarios por un periodo no inferior a cinco años, así como la 
prohibición de utilizar los términos «consumidor» o «usuario», y la imposibilidad de gozar de 
los beneficios y derechos previstos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

El título V se dedica al régimen de recursos, estando compuesto por un único artículo, el 
37, regulando el recurso de alzada ante la Secretaría General de Consumo y Juego.
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Por su parte, el título VI se ocupa de la colaboración administrativa y cuenta con dos 
artículos, el 38 y el 39, que regulan la colaboración del Registro con otros organismos, así 
como la colaboración del Registro con los registros autonómicos, de manera que, a los 
exclusivos efectos de publicidad, en el Registro podrá figurar información sobre las 
asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en los registros que, con tal finalidad, 
pudieran crearse en las comunidades autónomas.

Esta iniciativa cumple los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

Su necesidad y eficacia se justifican tanto por el cumplimiento de las obligaciones de 
desarrollo reglamentario derivadas del artículo 33.2 del texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, como por sus efectos de una 
mayor seguridad jurídica de las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal 
que redunde en una mayor protección de las personas consumidoras.

La proporcionalidad de la iniciativa también se justifica por el contenido del artículo 33.2 
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, que indica que se desarrollarán reglamentariamente los requisitos mínimos de 
implantación territorial, el número de asociados y los programas de actividades a desarrollar 
por estas asociaciones; parámetros que se desarrollan en esta norma.

Esta iniciativa cumple también con el principio de eficiencia, al no suponer cargas 
administrativas innecesarias y racionalizar la gestión de los recursos de la Administración 
General del Estado, en aras de conseguir una protección integral y eficiente de los derechos 
de las personas consumidoras.

Por último, en cuanto al principio de transparencia, se ha dado cumplimiento a los 
trámites de consulta pública previa y de audiencia e información pública, de conformidad con 
las exigencias del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
habiendo sido consultadas además las asociaciones de consumidores y usuarios más 
representativas.

Este real decreto ha sido sometido a informe de la Agencia Española de Protección de 
Datos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Consumo, con la aprobación previa de la 
Ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de junio de 2023,

DISPONGO:

Artículo único.  Aprobación del Reglamento.
En desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el artículo 33.2 del texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se aprueba el 
Reglamento del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, cuyo texto 
se incluye a continuación.

Disposición adicional primera.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales en virtud de esta norma se realiza en 

cumplimiento del ejercicio de una actuación de interés público conforme a lo dispuesto en el 
artículo 33 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, y en el artículo 6.1, apartado e), del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de 
Protección de Datos).
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Conforme a lo dispuesto al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos, 
corresponde a la Dirección General de Consumo actuar como órgano responsable del 
tratamiento.

Para el tratamiento de los datos personales, se aplicarán las medidas de gestión 
previstas en el Reglamento General de Protección de Datos. Estas incluyen la recogida de 
los datos de acuerdo con el principio de minimización, la conservación de estos durante el 
tiempo estrictamente necesario para alcanzar las finalidades para las que fueron recabados 
y la adecuación a los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad.

Disposición adicional segunda.  No incremento del gasto público.
Las medidas incluidas en el Reglamento que se aprueba no podrán suponer incremento 

de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.

Disposición transitoria primera.  Adaptación de asociaciones inscritas.
1. Las asociaciones ya inscritas en el Registro a la entrada en vigor de este real decreto 

dispondrán de un plazo de un año para adaptarse a los requisitos exigidos en esta norma.
2. En la comunicación e inscripción en el Registro de la adaptación que proceda, en su 

caso, se seguirán los procedimientos del reglamento que se aprueba.
3. Aquellas asociaciones ya inscritas en el Registro a la entrada en vigor de este real 

decreto que, en los términos del apartado primero anterior, se adapten a los requisitos 
exigidos, mantendrán su número de inscripción.

Disposición transitoria segunda.  Asociaciones en proceso de inscripción y actos 
pendientes de inscripción de asociaciones ya inscritas.

Las solicitudes de inscripción de constitución de asociaciones y de inscripción de actos 
de asociaciones ya inscritas en el Registro, presentadas con anterioridad a la entrada en 
vigor de este real decreto, se tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en 
el momento de su presentación.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Se deroga expresamente el Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, que regula el 

derecho de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través 
de sus asociaciones.

2. Igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera.  Título competencial.
El presente real decreto se dicta en ejercicio la potestad de auto organización de la 

Administración General del Estado, recogida en el artículo 103.2 de la Constitución 
Española, así como en virtud de las competencias exclusivas del Estado sobre las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, de acuerdo con la regla 
13.ª del artículo 149.1 de la Constitución, resultando de aplicación las disposiciones de la 
norma a las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal.

Disposición final segunda.  Aplicación supletoria.
En lo no expresamente previsto en el Reglamento que se aprueba, los procedimientos 

de inscripción se regirán por la legislación reguladora del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas.

Disposición final tercera.  Facultad de desarrollo.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Consumo para dictar las normas 

necesarias para el desarrollo y ejecución del Reglamento del Registro Estatal de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
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Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

REGLAMENTO DEL REGISTRO ESTATAL DE ASOCIACIONES DE 
CONSUMIDORES Y USUARIOS

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. El presente reglamento tiene por objeto regular el Registro Estatal de Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios, su estructura y funcionamiento, los requisitos y el procedimiento 
de inscripción en este y sus relaciones con los restantes registros de asociaciones y demás 
órganos de la Administración, así como establecer su dependencia orgánica.

2. Las referencias de este reglamento a las asociaciones se entenderán realizadas a las 
entidades a que se refiere el artículo 23 del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, así como a las uniones, federaciones 
o confederaciones de asociaciones, sin perjuicio de las especificaciones que procedan en 
cada caso.

Artículo 2.  Ámbito de cobertura del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios.

El Registro tiene por objeto la inscripción de las asociaciones de consumidores y 
usuarios, así como de las federaciones, confederaciones y uniones de consumidores y 
usuarios de ámbito estatal, que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 9 de este 
reglamento, sobre la base de los siguientes criterios:

a) Se considera que las asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones son de 
ámbito estatal cuando sus funciones se desarrollen en dos o más comunidades o ciudades 
autónomas y sumen un total de, al menos, 3.000 socios individuales de pleno derecho, o de 
20.000 socios individuales de pleno derecho en el caso de las cooperativas de consumidores 
y usuarios.

b) Se considerará que una asociación, federación, confederación o unión de 
consumidores y usuarios desarrolla su actividad en una comunidad o ciudad autónoma 
cuando más de quinientos socios individuales residan en ella, o 3.500 en el caso de las 
cooperativas de consumidores y usuarios, o esté inscrita en el correspondiente registro 
autonómico de asociaciones de consumidores y usuarios.

c) Se consideran federaciones y uniones de consumidores y usuarios las entidades 
promovidas por tres o más asociaciones.

d) Se consideran confederaciones las entidades promovidas por un mínimo de tres 
federaciones.

Artículo 3.  Naturaleza y dependencia orgánica.
1. El Registro es un registro público de carácter administrativo y único para todo el 

territorio del Estado.
2. El órgano encargado de su gestión tendrá sede en Madrid y depende de la Dirección 

General de Consumo adscrita a la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de 
Consumo.

Artículo 4.  Principios de actuación.
El Registro queda sujeto a los siguientes principios de actuación:
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a) Legalidad: El Registro calificará la legalidad de las formas extrínsecas de los 
documentos en cuya virtud se solicite la inscripción y la validez de su contenido.

b) Legitimación: El Registro verificará la capacidad y legitimación de las personas que 
otorguen o suscriban los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción.

c) Tracto sucesivo:
1.º Es condición necesaria para la inscripción de actos relativos a una asociación su 

inscripción previa en este Registro.
2.º De la misma forma, para actos modificativos o extintivos de otros otorgados con 

anterioridad, es necesaria la inscripción previa de esos actos.
3.º Una vez realizada la inscripción de un acto, no se podrán inscribir otros que sean 

opuestos o incompatibles con aquel, basados en documentación de fecha igual o anterior a 
la que sirve de base al asiento ya efectuado.

d) Integridad: Corresponde al Registro el tratamiento del contenido de los asientos y 
velar por que se apliquen las medidas adecuadas para impedir su manipulación.

e) Publicidad: El Registro hace públicos la constitución, los estatutos, los órganos de 
representación de las asociaciones y demás actos inscribibles, así como la documentación a 
la que se refieren los artículos 30 y siguientes del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

f) Protección de datos personales: Respecto a la constitución y funcionamiento del 
Registro y, en particular, en el acceso a los datos de carácter personal, se observarán las 
previsiones que establecen el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos, y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, y las contenidas en el artículo 13.d) y h) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 5.  Eficacia de la inscripción en el Registro.
1. El contenido de la información contenida en el Registro se presume exacto y válido. 

Los asientos producirán sus efectos mientras no se produzca la inscripción de la resolución 
judicial o administrativa que declare su inexactitud o nulidad, una vez haya adquirido firmeza.

2. Los asientos practicados en el Registro no convalidan los actos o negocios jurídicos 
de las asociaciones que sean nulos con arreglo a las leyes.

Artículo 6.  Gestión por medios electrónicos.
1. De conformidad con lo que establece el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

para los procedimientos que se regulan en este reglamento, las personas interesadas 
deberán relacionarse electrónicamente con la Administración.

2. Si la documentación aportada precisara de firma, solo se considerarán válidos los 
sistemas previstos en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

TÍTULO II
Organización y asientos del Registro

CAPÍTULO I
Organización, funciones y sujetos inscribibles

Artículo 7.  Encargado del Registro.
La persona titular de la Dirección General de Consumo será la Encargada del Registro.

Artículo 8.  Funciones del Registro.
Son funciones del Registro:
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a) La inscripción de las asociaciones relacionadas en el artículo 10 de este reglamento y 
los actos relativos a ellas que determina el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y el presente reglamento.

b) Ser depositario de la documentación preceptiva.
c) Dar publicidad a los asientos y a los documentos depositados, con arreglo a la 

normativa aplicable.
d) Verificar la exactitud de la información aportada al Registro por las asociaciones con 

relación al cumplimiento de los requisitos contemplados en este reglamento, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

e) Cualquier otra función que le sea atribuida legal o reglamentariamente.

Artículo 9.  Requisitos para las entidades inscribibles.
Deberán solicitar la inscripción en el Registro las organizaciones que cumplan los 

requisitos establecidos en los capítulos I y II del título II del texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y reúnan, además, de forma 
cumulativa, los siguientes:

a) Desarrollen sus funciones de forma efectiva en, al menos, dos comunidades o 
ciudades autónomas, en locales u oficinas no compartidos con empresas de bienes o 
servicios o profesionales en general, salvo en el caso de cooperativas de consumo en 
relación con entidades que formen parte del objeto social estatutario de la propia 
cooperativa, de manera que se evite toda confusión en el desarrollo de sus funciones.

b) Disponer en, al menos, una de las comunidades o ciudades autónomas donde 
desarrollen su actividad de una delegación física abierta al público, dedicada exclusivamente 
al desarrollo de sus funciones, con atención personal y especializada a los consumidores 
durante un mínimo de treinta y siete horas semanales. En aquellas comunidades o ciudades 
autónomas donde desarrollen sus funciones y no dispongan de delegación física abierta al 
público, se prestará esta atención personal especializada, con las mismas características y, 
al menos, en la misma franja horaria por vía telemática.

c) Disponer de una página web en la que exista, al menos, un apartado de libre acceso 
en el que se ponga a disposición de la ciudadanía información actualizada relativa a su 
denominación legal, NIF, sede social, número de asociados, estatutos, miembros de la junta 
directiva, oficinas abiertas al público y horario de atención, dirección electrónica de la sede 
virtual si existiera, teléfono y correo electrónico de contacto, tipos de socios y cuotas anual, 
memoria anual de actividades, cuentas anuales y cualquier otra información que garantice su 
independencia.

d) Acreditar documentalmente la elaboración de proyectos dirigidos a la formación, 
información y defensa de los intereses legítimos de los consumidores y usuarios, detallando 
por temas el contenido de la actuación y su repercusión.

e) Disponer de un presupuesto mínimo anual de 90.000 euros para el desarrollo de sus 
funciones y acreditar la forma de su financiación.

f) Disponer de una partida presupuestaria anual destinada a actividades formativas, 
informativas o de difusión superior a 12.000 euros.

g) En el caso de las cooperativas de consumidores, destinen, al menos, el 10 % de los 
excedentes netos de cada ejercicio al fondo social para la información, educación y 
formación de los socios en materia de consumo.

Artículo 10.  Socios individuales de pleno derecho.
1. A los efectos de inscripción en el Registro, se considera que ostenta la condición de 

socio individual de pleno derecho aquella persona física o jurídica que cumpla los requisitos 
que el estatuto de la asociación determine, debiendo constar en cualquier soporte la 
declaración de voluntad de pertenencia, junto con una ficha con la acreditación de su 
identidad y número de socio que corresponda.
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2. Los socios de pleno derecho solo podrán ser contabilizados como tales si se 
encuentran al corriente del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias exigidas en los 
estatutos o en los acuerdos adoptados por los órganos estatutarios competentes. En el caso 
de cooperativas de consumo, los socios de pleno derecho solo podrán ser contabilizados 
como tales cuando hayan efectuados las aportaciones obligatorias al capital social y se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de las restantes obligaciones, tanto de naturaleza 
económica como no económica, establecidas para participar de forma activa de las 
actividades de naturaleza económica de la cooperativa.

A los efectos del Registro, no se considerarán socios individuales quienes se encuentren 
exentos del pago de las cuotas en más de un 70 % respecto del total de la cuota ordinaria.

3. Si se tratara de un socio que tuviera la condición de persona jurídica, se computará a 
esta como un único socio, salvo que conste la voluntad inequívoca de las personas físicas 
que la integran de formar parte de la asociación y, en consecuencia, satisfagan las cuotas 
correspondientes como socios individuales, además de cumplir los requisitos o 
circunstancias exigidas en los estatutos a tal efecto.

4. Las asociaciones inscritas deberán disponer de listados de socios de pleno derecho 
que permitan, en cualquier momento, la comprobación del cumplimiento de los requisitos 
referidos en los apartados anteriores. En el caso de que el órgano encargado de la gestión 
del Registro solicitara la aportación de dichos listados, se acompañarán de certificación del 
órgano estatutario con competencias al efecto.

Artículo 11.  Actos y datos inscribibles.
Se inscribirán en el Registro los siguientes datos relativos a la asociación, así como sus 

modificaciones:
a) La denominación y número de identificación fiscal.
b) Los fines y actividades estatutarias.
c) El domicilio social y dirección de página web.
d) El ámbito territorial de actuación.
e) La identidad de las personas titulares de la junta directiva u órgano de representación.
f) La fecha de constitución y la de inscripción.
g) La apertura, cambio y cierre de delegaciones o establecimientos de la entidad.
h) La declaración y revocación de la condición de utilidad pública, por parte de la 

asociación, a partir de la publicación de las correspondientes resoluciones en el «Boletín 
Oficial del Estado».

i) Las entidades que constituyen o integran federaciones, confederaciones o uniones, así 
como la integración o separación de estas.

j) La pertenencia a federaciones, confederaciones y uniones o entidades internacionales, 
así como la incorporación o separación de estas.

k) La baja, suspensión o disolución de la asociación, uniones, federaciones o 
confederaciones y sus causas.

l) El número de socios individuales de pleno derecho de la asociación y las condiciones 
exigidas para adquirir tal condición.

m) Los acuerdos de modificación del ámbito territorial de actuación de la asociación.
n) La consideración de asociación u organización más representativa.
ñ) Las modificaciones que afecten a los estatutos.
o) La exclusión o suspensión temporal del Registro.
En general, datos acreditativos de los actos que modifiquen el contenido de los asientos 

practicados en el Registro o cuya inscripción se prevea legal o reglamentariamente.

Artículo 12.  Documentación a depositar.
Estará depositada en el Registro la siguiente documentación:
a) El acta fundacional.
b) El acta en la que consten los acuerdos modificativos de los datos registrales o 

introduzcan nuevos datos.
c) Los estatutos y sus modificaciones.
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d) Las cuentas anuales de la asociación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de 
este reglamento.

e) Declaración de ausencia de conflictos de interés firmada por cada uno de los 
miembros de la Junta Directiva, así como de no participación en sociedades mercantiles con 
ánimo de lucro cuya actividad esté relacionada con las actividades de defensa de los 
derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y 
educación.

f) Los acuerdos de la asamblea general en los que se establezca el marco de 
colaboración con los operadores de mercado, así como los acuerdos o convenios en que se 
concreten estas colaboraciones con empresas, agrupaciones o asociaciones de empresas, 
fundaciones o cualquier entidad sin ánimo de lucro, así como las modificaciones, anexos y 
prórrogas que pacten y la denuncia de los anteriores, en los términos previstos en el artículo 
30 de este reglamento.

g) Declaración relativa a la apertura, traslado o clausura de delegaciones o 
establecimientos, incluyendo los títulos posesorios de estos, autorizaciones y licencias.

h) Los acuerdos del órgano de gobierno de la entidad relativos a la incorporación o baja 
de asociaciones en federaciones, confederaciones y uniones, o en entidades 
internacionales, así como la aceptación de tales incorporaciones o bajas.

i) Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia registral, 
una vez hayan adquirido firmeza.

j) Las resoluciones por las que se acuerden la declaración y la revocación de utilidad 
pública de las asociaciones.

k) El acuerdo del órgano de gobierno de la entidad relativo a la disolución de la entidad y, 
en su caso, al destino dado al patrimonio remanente.

l) Cuantos otros documentos se determinen legal o reglamentariamente.

Artículo 13.  Publicidad y forma de acceso a la información depositada.
1. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, 

nota simple informativa, copia de los asientos o de los documentos depositados y a través de 
listados. Igualmente, se podrá hacer efectiva la publicidad mediante la exhibición de los 
asientos y de los documentos, previa comparecencia de las personas interesadas en la sede 
del Registro en relación con la información para cuya divulgación sea necesaria una acción 
previa de reelaboración.

2. La exhibición de los asientos y de los documentos depositados mediante 
comparecencia del interesado en la sede del registro exigirá la previa solicitud de persona 
interesada, presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles, en la forma 
prevista en 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dirigida al órgano encargado de la gestión 
del Registro, y se realizará siempre en presencia del personal competente.

3. A los efectos del párrafo anterior, la persona interesada deberá concretar en la 
solicitud los criterios de selección de la información a la que se desea acceder, no 
admitiéndose las solicitudes genéricas o que pretendan un volcado de todos los datos del 
Registro.

4. El Registro podrá facilitar información sobre las asociaciones mediante la emisión de 
listados en los que se hará constar la denominación de las asociaciones, su número nacional 
de inscripción y domicilio social.

5. No se admitirán las solicitudes de acceso a los asientos y documentos depositados:
a) Que se refieran a información de asociaciones que estén en proceso de inscripción o 

exclusión.
b) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con 

la finalidad de la publicidad de los asientos.
6. En relación con el acceso a la información depositada, el Registro velará por el 

cumplimiento de las normas vigentes respecto de las solicitudes de acceso a la 
documentación.
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Artículo 14.  Certificaciones.
1. Corresponderá al Encargado del Registro la facultad de certificar los asientos del 

Registro y de los documentos archivados o depositados en el mismo.
2. En este sentido, los certificados son el único medio de acreditar fehacientemente el 

contenido de los asientos y de los documentos depositados y se expedirán en un plazo 
máximo de diez días a contar desde el día siguiente al que la solicitud tenga entrada en el 
Registro.

Artículo 15.  Publicidad del listado de las asociaciones inscritas en el Registro.
El órgano encargado de la gestión del Registro, a través del portal de internet del 

Ministerio de Consumo, pondrá a disposición de la ciudadanía información relativa a la 
denominación de las asociaciones inscritas en el Registro, su número de identificación fiscal, 
su domicilio social y su página web.

CAPÍTULO II
Asientos y estructura del Registro

Artículo 16.  Tipos de asientos.
1. El Registro podrá practicar los siguientes asientos:
a) Inscripciones.
b) Notas marginales.
c) Anotaciones provisionales.
d) Cancelaciones.
2. Mediante la inscripción se registran los actos y datos inscribibles, así como sus 

actualizaciones o modificaciones.
3. La nota marginal dará razón de aquellos actos de relevancia registral, distintos de los 

anteriores, producidos durante la vida de la asociación.
4. La anotación provisional se practicará para reflejar el carácter transitorio de cualquier 

inscripción.
5. La cancelación produce la supresión definitiva de cualquiera de los asientos 

anteriores.

Artículo 17.  Forma de practicar los asientos.
1. Los asientos se redactarán en lengua castellana y se extenderán de forma sucinta, 

remitiéndose al expediente donde conste el documento que formalice el acto objeto de 
inscripción.

2. En todo caso, quedará constancia de la fecha en que se practica el asiento.

Artículo 18.  Rectificación de asientos.
1. Los errores materiales, de hecho o aritméticos que se detecten en el contenido de los 

asientos practicados en el Registro serán rectificados de oficio o a instancia de las personas 
interesadas.

2. Los asientos practicados deberán rectificarse cuando así se disponga en resolución 
administrativa o judicial.

Artículo 19.  Hoja electrónica registral y asignación de número de inscripción.
1. El Registro practicará los asientos en hojas registrales, que se elaborarán 

exclusivamente en soporte electrónico y contendrán los campos necesarios para realizar 
cualquier tipo de asiento.

2. Las hojas registrales contendrán un número único, denominado «número estatal de 
inscripción», que se asignará de forma correlativa e identificará a cada entidad asociativa. 
Asimismo, se incorporará el número de expediente donde se archiva su documentación.
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Artículo 20.  Archivo de la documentación.
1. El Registro asignará un expediente por cada una de las entidades asociativas, siendo 

depositario de la documentación a que se refiere el presente reglamento.
2. El Registro conservará copia electrónica de la documentación depositada en las 

condiciones de seguridad e interoperabilidad que establece la normativa vigente.

CAPÍTULO III
Efectos de la inscripción

Artículo 21.  Efectos de la inscripción y cumplimiento de los requisitos.
1. La inscripción en el Registro permitirá a la asociación utilizar los términos consumidor 

o usuario, la denominación de asociación de consumidores y usuarios o cualquier otra 
expresión similar, en el sentido del artículo 25 del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

2. La inscripción en el Registro también otorgará a las asociaciones inscritas los 
derechos recogidos en el artículo 37 del texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y en cuanta otra normativa resulte de aplicación.

3. La pérdida de cualquiera de los requisitos exigidos para la inscripción en el Registro 
será causa de exclusión del Registro.

TÍTULO III
Procedimiento de inscripción

CAPÍTULO I
Disposiciones generales comunes

Artículo 22.  Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de inscripción y su documentación se deberán presentar a través del 

Registro Electrónico accesible en la sede electrónica asociada del Ministerio de Consumo.
2. La documentación que, en su caso, deba acompañarse junto con la solicitud podrá ser 

original o copia auténtica.

Artículo 23.  Requisitos de las solicitudes.
1. El contenido de las solicitudes de inscripción, o de modificación o actualización de los 

datos registrales, en el Registro se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y a las mismas se acompañarán los documentos que en cada caso resulten 
preceptivos conforme a lo dispuesto en este reglamento.

2. En todo caso, indicarán los siguientes extremos:
a) Denominación exacta de la asociación y su domicilio, así como la dirección electrónica 

habilitada a efectos de notificaciones
b) Número de inscripción, cuando se trate de asociaciones ya inscritas en el Registro.
c) Descripción de la documentación que se acompaña a la solicitud.
3. La solicitud de inscripción deberá realizarse por los órganos que, de acuerdo con los 

estatutos vigentes de la entidad, tengan encomendados el gobierno y representación de 
esta, o por el representante legal al que se haya otorgado poderes de representación al 
efecto, identificando la entidad a la que se refiere, la persona firmante y el cargo que ostenta 
o condición en la que actúa, adjuntando la documentación acreditativa.

4. Para las asociaciones ya inscritas en el Registro, el plazo de presentación de las 
solicitudes de inscripción de modificación o actualización de los datos registrales será de un 
mes, contado desde la fecha que se haya adoptado el acuerdo correspondiente. Cuando las 
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solicitudes se presenten fuera de plazo, se podrá requerir a las personas interesadas la 
acreditación en la que se ratifique la vigencia de la variación producida en los datos.

5. Las solicitudes de inscripción deberán acompañarse de certificación del órgano de la 
asociación que tenga tal competencia, con el visto bueno del presidente en la que se detalle 
el número total de socios, así como su distribución geográfica por provincias y comunidades 
autónomas. Si la entidad solicitante es una unión, federación o confederación, la información 
anterior deberá referirse tanto a la misma como a las asociaciones que la integran.

6. Las cooperativas de consumidores y usuarios que soliciten su inscripción en el 
Registro deberán aportar junto a la solicitud:

a) Certificación del órgano competente donde se haga constar su inscripción en el 
correspondiente Registro de Sociedades Cooperativas, del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, así como copia de los Estatutos, debidamente autenticada.

b) Memoria de las actividades de educación y formación de sus socios en materia de 
consumo desarrolladas en el año anterior al de la formalización de la solicitud, así como el 
detalle de financiación de estas, mediante certificación del órgano competente.

c) El detalle de las cuentas de la organización relativo a la aplicación, como mínimo, del 
10 % de los excedentes netos de cada ejercicio al fondo social para la información, 
educación y formación de los socios en materia de consumo, así como la ausencia de 
reparto de excedentes entre los socios.

Artículo 24.  Tramitación del procedimiento.
1. El Registro examinará las solicitudes y la documentación preceptiva adjunta, y 

verificará si se cumplen los requisitos previstos en el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y en este reglamento.

2. Si las solicitudes no reúnen los requisitos previstos en la normativa aplicable, se 
requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta, o 
acompañe o rectifique la documentación necesaria con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada a tal 
efecto por la persona titular de la Dirección General de Consumo.

El órgano encargado de la gestión del Registro podrá pedir a las asociaciones que 
soliciten su inscripción en el Registro, o a las ya inscritas en él, cuanta información sea 
necesaria para verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos exigidos.

3. En los procedimientos de inscripción, el instructor del expediente podrá recabar 
aquellos informes que estime necesarios para determinar si concurre algún motivo que 
impida acceder a la inscripción.

4. Instruido el procedimiento, se practicará el trámite de audiencia, salvo que no figuren 
en el expediente, ni sean tenidos en cuenta otros hechos, ni otras alegaciones o pruebas 
que las aducidas o aportadas por las personas interesadas.

Artículo 25.  Resolución del procedimiento.
1. La persona titular de la Dirección General de Consumo dictará resolución motivada 

acordando o denegando la inscripción.
2. La resolución que acuerde la inscripción será expresiva del acto susceptible de 

acceder al Registro.

Artículo 26.  Plazo de resolución.
1. El plazo de resolución de los procedimientos de inscripción será de seis meses 

contados desde la fecha de entrada de la solicitud en la sede electrónica del órgano 
encargado de la gestión del Registro.

2. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa, la persona 
interesada podrá entender estimada la solicitud.

3. El plazo para resolver podrá suspenderse en los casos establecidos en el artículo 22.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Artículo 27.  Actualización de datos de socios de pleno derecho y de sus cuotas.
1. Las asociaciones inscritas comunicarán al Registro antes del 28 de febrero de cada 

año el número de socios de pleno derecho en la fecha de finalización del año anterior, así 
como el importe y periodicidad de las cuotas a satisfacer por aquellos.

2. En el caso de cooperativas de consumidores, antes del 28 de febrero de cada año, 
comunicarán al registro el número de socios de pleno derecho en la fecha de finalización del 
año anterior, el importe del capital social mínimo obligatorio y las restantes obligaciones, 
tanto de naturaleza económica como no económica, establecidas para participar de forma 
activa de las actividades de naturaleza económica de la cooperativa, si hubiesen sido 
modificadas durante el año anterior.

CAPÍTULO II
Inscripciones de oficio

Artículo 28.  Resoluciones judiciales.
1. Sin perjuicio de la inscripción que le sea ordenada por el órgano judicial, el Registro 

inscribirá el tipo de resolución que le sea comunicada, la fecha, la autoridad que la ha 
dictado y el contenido del fallo o parte dispositiva.

2. La inscripción de la suspensión de actividades acordada mediante resolución judicial 
firme conllevará el cierre provisional de la hoja registral.

3. La inscripción de la disolución acordada mediante resolución judicial firme conllevará 
la cancelación de todos los asientos de la asociación y el cierre definitivo de su hoja registral.

Artículo 29.  Utilidad pública de las asociaciones.
El Registro inscribirá la declaración y revocación de la condición de utilidad pública de 

las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en él a partir de la publicación de las 
correspondientes resoluciones en el «Boletín Oficial del Estado».

CAPÍTULO III
Obligaciones de depósito de acuerdos, convenios y cuentas anuales

Artículo 30.  Depósito de los convenios o acuerdos de colaboración.
1. Deberán ser objeto de depósito tanto los acuerdos de la Asamblea como los del 

órgano de gobierno que tenga atribuida tal facultad en los que se establezca el marco de 
actuación de la asociación en materia de suscripción de acuerdos o convenios con 
empresas, agrupaciones o asociaciones de empresas, fundaciones o cualquier organización 
sin ánimo de lucro, como son la suscripción de acuerdos o convenios de colaboración en 
que se concrete el citado marco de actuación, con independencia de la naturaleza pública o 
privada de los firmantes.

Igualmente deberán depositarse las modificaciones, prórrogas o anexos en que se 
concreten los acuerdos o convenios marco, su plazo de vigencia y su denuncia.

2. La solicitud de depósito se dirigirá al Registro y deberá realizarse por los órganos que 
de acuerdo con los estatutos de la asociación, unión, federación o confederación tengan 
encomendados el gobierno y representación de esta, o por representante legal al que se 
hayan otorgados poderes al efecto, identificando la entidad a la que se refiere, la persona 
firmante y el cargo que ostenta o condición en la que actúa, adjuntando la documentación 
acreditativa.

3. La solicitud deberá presentarse en el plazo de un mes desde que se haya suscrito el 
acuerdo, convenio, modificación, prórroga, anexo o denuncia, a través de los medios 
electrónicos a que se refiere, con carácter general, este reglamento.

4. La solicitud deberá acompañarse del texto íntegro del acuerdo o convenio, de la 
modificación, prórroga, anexo o denuncia en el que deberá poder identificarse la siguiente 
información:
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a) Personas o entidades firmantes del documento. Cuando los firmantes actúen en 
nombre o representación, deberá identificarse tanto el representado como el representante, 
así como el título en virtud del cual actúa.

b) Objeto o finalidad del acto a inscribir.
c) Actividades a desarrollar en ejecución de este, así como el régimen económico o 

financiero en su caso.
d) Duración del acuerdo o convenio, posibilidad de prórrogas y el régimen de denuncia o 

suspensión si se ha previsto.
5. Si en la verificación de la documentación anterior se constatara que alguna de las 

estipulaciones incluidas en el acuerdo o convenio pudiera resultar contraria a los requisitos 
exigidos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, podrán iniciarse de oficio las actuaciones de control y verificación de los 
requisitos exigibles a las asociaciones de consumidores y usuarios así como, en su caso, el 
procedimiento de exclusión del Registro reguladas en el título V de esa norma.

6. La información depositada en aplicación de los apartados anteriores de este artículo 
será pública en los términos regulados en este reglamento.

Artículo 31.  Depósito de las cuentas anuales.
1. De conformidad con el artículo 31 del texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, deberán depositarse en el Registro las 
cuentas anuales de las entidades inscritas en él, aprobadas por la Asamblea o el órgano que 
tenga atribuida tal competencia.

2. Las cuentas anuales estarán integradas por el balance, la cuenta de resultados y la 
memoria, que deberán formularse de conformidad con lo que se establece en las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo 
de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, aprobadas mediante Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre.

3. La solicitud deberá formularse en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha 
de su aprobación, a través de los medios electrónicos que, con carácter general, se 
establecen en este reglamento.

4. La solicitud de depósito se dirigirá al Registro y deberá realizarse por los órganos que 
de acuerdo con los estatutos de la unión, federación o confederación tengan encomendados 
el gobierno y representación de la misma, o por representante legal al que se hayan 
otorgado poderes de representación al efecto, identificando la entidad a la que se refiere, la 
persona firmante y el cargo que ostenta o condición en la que actúa, adjuntando la 
documentación acreditativa.

5. La solicitud deberá acompañarse de los documentos que según la normativa contable 
integren las cuentas anuales, conforme a lo establecido en el apartado 2.

6. En aplicación de la previsión del artículo 34 del texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, el órgano encargado de la gestión del 
Registro podrá requerir a la asociación interesada aquella documentación o aclaraciones 
necesarias para la comprensión de la información contenida en las cuentas anuales y la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la inscripción de la asociación 
en el Registro.

CAPÍTULO IV
Otras obligaciones

Artículo 32.  Otras obligaciones de las asociaciones inscritas.
1. Las entidades inscritas en el Registro deberán presentar antes del 1 de mayo de cada 

año, debidamente certificada por el órgano que tenga atribuida tal competencia con el visto 
bueno del presidente, la siguiente documentación:

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 70  Reglamento del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios

– 814 –



a) Memoria de las actividades realizadas durante el ejercicio inmediatamente anterior en 
la que, como mínimo, contenga:

1.º Número de consultas atendidas, detallando la distribución por materias.
2.º Número de reclamaciones y denuncias tramitadas, detallando la distribución por 

materias.
3.º Número de solicitudes de arbitraje presentadas y presencia en órganos de arbitraje.
4.º Descripción de las acciones de formación desarrolladas.
5.º Número y descripción de las publicaciones y/o estudios realizados.
b) Presupuesto de ingresos y gastos previstos para el ejercicio corriente, así como la 

previsión de las actividades y proyectos a realizar durante el mismo.
2. Igualmente, las entidades inscritas en el Registro deberán presentar como 

complemento a las cuentas anuales, aportadas según lo dispuesto en el artículo anterior, 
debidamente certificada por el órgano que tenga atribuida tal competencia con el visto bueno 
del presidente, la siguiente documentación:

a) Liquidación del presupuesto de ingresos de la entidad, detallando la información 
relativa a los ingresos por cuotas de socios, ingresos por ayudas o subvenciones concedidas 
tanto por entidades de naturaleza pública como privada, así como las causas de las 
desviaciones acaecidas.

b) Liquidación del presupuesto de gastos de la entidad, especificando el coste de las 
actividades realizadas en defensa de los consumidores y usuarios y las desviaciones que 
hayan tenido lugar.

3. Las obligaciones recogidas en los dos apartados anteriores se entenderán cumplidas 
cuando la información indicada sea depositada en el órgano encargado de la gestión del 
Registro con ocasión de la tramitación de cualquier procedimiento, siempre que dicha 
información reúna los requisitos exigidos.

4. Cuando se adviertan errores o defectos en la documentación indicada en el apartado 
primero, se requerirá a la asociación interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, 
subsane los defectos observados, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que le será notificada.

5. Las entidades inscritas deberán facilitar al órgano encargado de la gestión del 
Registro cualquier información o documentación que se les exija a fin de comprobar la 
veracidad de los datos aportados por la entidad.

TÍTULO IV
Exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios

CAPÍTULO I
Control de requisitos de las asociaciones de consumidores y usuarios y 

causas de exclusión

Artículo 33.  Control de los requisitos de inscripción en el Registro.
1. De conformidad con el artículo 34 del texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, el órgano encargado de la gestión del 
Registro velará por el cumplimiento por parte de las entidades inscritas de los requisitos 
exigidos en el título II del del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

2. Para el cumplimiento de tal fin, podrá solicitar tanto a las entidades ya inscritas como a 
aquellas que soliciten inscripción, cuanta documentación o información sea necesaria para 
comprobar que reúnen y mantienen los requisitos exigidos para la inscripción en el Registro.
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3. El órgano encargado de la gestión del Registro podrá realizar, tanto por sí mismo 
como mediante una entidad externa especializada, auditorías de cuentas de las entidades 
inscritas.

4. El incumplimiento, resistencia u obstrucción de las actividades de control podrá ser 
apreciado como causa de inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 36 de este 
reglamento.

Artículo 34.  Exclusión del Registro.
Las asociaciones de consumidores y usuarios que se encuentren inscritas en el Registro 

serán excluidas del mismo cuando lleven a cabo alguna de las actuaciones prohibidas de 
acuerdo con los artículos 23.3, 27 y 28 del texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, para lo que se llevará a cabo un procedimiento de 
exclusión de acuerdo con lo previsto en el capítulo II de este título.

CAPÍTULO II
Procedimiento de exclusión del Registro

Artículo 35.  Procedimiento de exclusión del Registro.
1. El procedimiento de exclusión de una asociación, unión, federación o confederación 

de asociaciones de consumidores y usuarios tendrá siempre naturaleza administrativa y se 
regirá por las disposiciones generales sobre procedimiento administrativo contenidas en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como lo dispuesto en este reglamento.

2. El procedimiento de exclusión se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, 
bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de 
otros órganos o por denuncia, cuando se ponga de manifiesto la concurrencia de alguna de 
las causas de exclusión del Registro.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres 
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, produciéndose la caducidad del mismo sin 
que se hay notificado resolución expresa transcurrido dicho plazo.

4. Iniciado el procedimiento de exclusión, se notificará a la entidad afectada para que, en 
un plazo no superior a quince días, formule las alegaciones que estimen oportunas.

5. La exclusión, si procede, se acordará por resolución motivada del órgano encargado 
de la gestión de este Registro, que será objeto de notificación.

6. Durante la tramitación del procedimiento de exclusión del Registro, en tanto en cuanto 
no recaiga resolución expresa de exclusión, el órgano competente podrá acordar, mediante 
resolución motivada en atención a la gravedad de la causa de exclusión, la suspensión 
temporal de la inscripción en el Registro.

Artículo 36.  Consecuencias de la exclusión del Registro.
1. De acuerdo con las previsiones del artículo 35.2 del texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, la exclusión del Registro implica la 
pérdida por parte de la entidad afectada de su condición de asociación de consumidores y 
usuarios, por un periodo no inferior a cinco años desde la fecha de exclusión y, al menos, 
mientras perdure la causa que motiva la expulsión, con independencia de que la misma 
mantenga su personalidad jurídica asociativa.

2. Se prohíbe utilizar los términos «consumidor» o «usuario», así como cualquier otra 
expresión similar que induzca a error o confusión sobre su naturaleza o su legitimidad para 
la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, en la denominación 
de aquellas entidades excluidas del Registro, conforme al artículo 25 del mencionado Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

3. La pérdida de la condición de asociación de consumidores o usuarios implica la 
imposibilidad de gozar de los beneficios y derechos previstos en el artículo 37 del texto 
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refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

TÍTULO V
Régimen de recursos

Artículo 37.  Régimen de recursos.
Contra las resoluciones que denieguen o acuerden la inscripción en el Registro, así 

como la exclusión del mismo, que no ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Secretario General de Consumo y Juego en la forma y plazos 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

TÍTULO VI
Colaboración administrativa

Artículo 38.  Colaboración del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios con otros organismos.

1. El Registro librará las certificaciones y facilitará la información que le sean solicitadas 
por otros organismos de las administraciones públicas, cuando resulte necesaria para el 
ejercicio de sus competencias y se refieran a datos o circunstancias de contenido registral 
sobre asociaciones concretas. La información se cederá preferentemente por medios 
electrónicos.

2. El Registro facilitará la información registral que, en su caso, le soliciten los órganos 
jurisdiccionales.

Artículo 39.  Colaboración del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios con los registros autonómicos.

1. A los exclusivos efectos de publicidad, en el Registro podrá figurar información sobre 
las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en los registros que, con tal finalidad, 
pudieran crearse en las comunidades autónomas.

2. El órgano encargado de la gestión del Registro cooperará con las comunidades 
autónomas para que la información a que se refiere el apartado anterior figure en el Registro 
y les facilitará información de las asociaciones de consumidores de ámbito nacional o que no 
desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito de una comunidad autónoma inscritas 
en él.

3. El Registro colaborará con los restantes registros autonómicos facilitándoles cuanta 
información precisen para el desarrollo de sus funciones, pudiendo, asimismo, recabar de 
estos los datos que se estimen necesarios para la gestión que le corresponde.
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§ 71

Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 180, de 28 de julio de 2011
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2011-12961

[ . . . ]
TÍTULO I

Del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

[ . . . ]
Artículo 14.  Derecho de asociación.

1. Los militares tienen derecho a crear asociaciones y asociarse libremente para la 
consecución de fines lícitos, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

2. El ejercicio de este derecho cuando tenga como fin la defensa de sus intereses 
profesionales y los derechos establecidos en esta ley orgánica, se ajustará a lo dispuesto en 
el título III, capítulo I.

3. Las asociaciones de miembros de las Fuerzas Armadas no podrán llevar a cabo 
actividades políticas ni sindicales, ni vincularse con partidos políticos o sindicatos.

[ . . . ]
TÍTULO III

Del ejercicio del derecho de asociación profesional

CAPÍTULO I
De las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas

Artículo 33.  Finalidad, ámbito y duración.
1. Las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas que tengan 

como finalidad la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales 
de sus asociados, se regirán por lo dispuesto en este título.

2. Además de la citada finalidad, podrán realizar actividades sociales que favorezcan el 
ejercicio de la profesión, la deontología militar y la difusión de la cultura de seguridad y 
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defensa, pero no podrán interferir en las decisiones de política de seguridad y defensa, en el 
planeamiento y desarrollo de las operaciones militares y en el empleo de la fuerza.

3. Las asociaciones profesionales deberán respetar el principio de neutralidad política y 
sindical y no podrán incluir en su denominación ni en sus estatutos referencias políticas o 
ideológicas. Tampoco podrán tener vinculación con organizaciones políticas o sindicales, 
realizar conjuntamente con ellas pronunciamientos públicos ni participar en sus reuniones o 
manifestaciones.

4. Deberán tener ámbito nacional, se constituirán por tiempo indefinido y no podrán 
establecer su domicilio social en las unidades ni en las dependencias del Ministerio de 
Defensa.

5. En ningún caso estas asociaciones profesionales tendrán carácter lucrativo.

Artículo 34.  Composición.
1. Para poder afiliarse a las asociaciones profesionales los miembros de las Fuerzas 

Armadas deberán encontrarse en cualquiera de las situaciones administrativas en las que, 
de acuerdo con la Ley de la carrera militar, estén sujetos al régimen general de derechos y 
deberes al no tener su condición militar en suspenso.

2. Los que pertenezcan a estas asociaciones podrán, tras su pase a retiro, permanecer 
afiliados a ellas con las limitaciones establecidas en esta ley, siempre que lo permitan sus 
correspondientes estatutos.

3. Los miembros de las Fuerzas Armadas sólo podrán afiliarse a las asociaciones de 
carácter profesional reguladas en este capítulo, las cuales únicamente se podrán agrupar 
entre ellas mismas. También podrán formar parte de organizaciones internacionales de su 
mismo carácter.

4. Los alumnos de la enseñanza militar de formación que no tengan la condición de 
militar profesional no podrán pertenecer a asociaciones profesionales.

5. Sólo se podrá estar afiliado a una asociación profesional de las reguladas en este 
capítulo.

Artículo 35.  Régimen económico.
1. Las asociaciones profesionales podrán financiarse a través de las cuotas de sus 

afiliados u otros recursos económicos que prevean sus estatutos.
En ningún caso podrán percibir donaciones privadas.
2. La percepción, en su caso, de subvenciones públicas se realizará con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado y se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

3. El régimen económico de las asociaciones profesionales estará sometido a los 
principios de transparencia y publicidad.

Artículo 36.  Inscripción de las asociaciones profesionales.
1. Las asociaciones para poder quedar incluidas en el ámbito de aplicación de este título, 

deberán inscribirse en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas, habilitado al efecto en el Ministerio de Defensa.

2. La inscripción se practicará a solicitud de cualquiera de sus promotores, que deberán 
depositar en dicho Registro el acta fundacional, sus estatutos y una relación de promotores y 
de quiénes de ellos representan a la asociación.

3. La solicitud de inscripción y los estatutos deberán ajustarse en su contenido a lo 
previsto en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación y en esta ley orgánica.

4. Sólo podrá denegarse la inscripción, mediante resolución motivada del Ministro de 
Defensa, cuando el acta fundacional de la asociación o sus estatutos no se ajusten a los 
requisitos establecidos en esta ley orgánica y en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de 
Asociación.

5. El plazo de inscripción en el Registro será de tres meses desde la recepción de la 
solicitud por el órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado 
resolución expresa se entenderá estimada la solicitud de inscripción.
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6. Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud de inscripción o en la 
documentación que la acompañe, se notificarán a los representantes de la asociación y se 
suspenderá el plazo para resolver sobre la inscripción, concediendo un nuevo plazo de 
veinte días para subsanar dichos defectos con indicación de que si así no lo hicieran se les 
tendrá por desistidos en su petición.

7. A los efectos de formar parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48.2, las asociaciones deberán certificar con fecha 
de 31 de diciembre de cada año el número de sus afiliados de los comprendidos en el 
artículo 34.1, detallado por categorías militares, incluyendo a los oficiales generales en la 
categoría de oficiales. La certificación se formulará mediante declaración responsable, que 
se regirá por lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Artículo 37.  Estatutos.
1. Los estatutos de cada asociación deberán contener:
a) Su denominación.
b) El domicilio y el ámbito nacional de su actividad.
c) Los fines y actividades de la asociación, descritos en forma precisa.
d) Los requisitos de sus miembros, entre los que deberá figurar el grupo o conjunto de 

militares que pueden afiliarse, así como modalidades de admisión y baja, sanción y 
separación de los asociados y, en su caso, las clases de éstos. Podrán incluir también las 
consecuencias del impago de las cuotas por parte de los asociados.

A los efectos del artículo 48.2, deberá figurar si solo pueden pertenecer a la asociación 
miembros de una o varias categorías de oficiales, suboficiales o tropa o marinería, o de 
todas ellas.

e) Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de las 
modalidades.

f) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación con pleno 
respeto al pluralismo.

g) Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y procedimiento 
para la elección y sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos, 
causas de cese, forma de deliberar, adoptar y ejecutar acuerdos y las personas o cargos 
para certificarlos, así como los requisitos para que los citados órganos queden válidamente 
constituidos y el número de asociados necesarios para poder convocar sesiones o proponer 
asuntos en el orden del día.

h) El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de 
cierre del ejercicio asociativo.

i) El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que podrá hacer uso.
j) Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar 

el carácter no lucrativo de la entidad.
2. A estas asociaciones les serán de aplicación supletoria las normas establecidas en la 

Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, sobre funcionamiento, 
denominaciones, régimen interno, obligaciones documentales y contables, responsabilidad, 
modificación de los estatutos, disolución y liquidación de las asociaciones.

Artículo 38.  Responsabilidad.
Las asociaciones profesionales responderán por los actos o acuerdos adoptados por sus 

órganos estatutarios en la esfera de sus competencias. También responderán por los actos 
de sus afiliados, cuando se produzcan en el ejercicio regular de las funciones 
representativas o se acredite que actuaban por cuenta de sus respectivas asociaciones 
profesionales.
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Artículo 39.  Suspensión y disolución.
La suspensión o disolución de las asociaciones profesionales de miembros de las 

Fuerzas Armadas quedará sometida al régimen legal establecido para el derecho de 
asociación.

Artículo 40.  Derechos de las asociaciones profesionales.
1. Las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales 

de miembros de las Fuerzas Armadas, tendrán derecho a:
a) Realizar propuestas, emitir informes y dirigir solicitudes y sugerencias relacionados 

con sus fines.
b) Asesorar y prestar apoyo y asistencia a sus asociados, así como representarlos 

legítimamente ante los órganos competentes de las Administraciones Públicas.
c) Recibir información del Ministerio de Defensa sobre régimen de personal, protección 

social y sobre cualquier otro asunto que favorezca la consecución de sus fines estatutarios.
2. Las asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 48.2, podrán:
a) Estar representadas en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
b) Contribuir por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración de 

proyectos normativos que afecten al régimen de personal.
c) Presentar propuestas o realizar informes en relación con los asuntos que sean 

competencia del Consejo.

Artículo 41.  Ejercicio.
El ejercicio del derecho de asociación profesional se realizará de tal modo que quede 

garantizado el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas, el desarrollo de las 
operaciones, el código de conducta de sus miembros y los preceptos de esta ley.

Artículo 42.  Exclusiones.
1. Están excluidos del ámbito de actuación de las asociaciones profesionales el 

llamamiento al ejercicio del derecho de huelga, las acciones sustitutivas de la misma, la 
negociación colectiva y la adopción de medidas de conflicto colectivo, así como la realización 
de acciones que excedan el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley a los 
miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente los regulados en los artículos 12 y 13.

2. Las asociaciones profesionales no podrán realizar actividades paramilitares ni 
ejercicios de formación e instrucción de ese carácter.

Artículo 43.  Representantes de las asociaciones.
Tendrán la condición de representantes de las asociaciones profesionales aquellos 

militares profesionales que, encontrándose en las situaciones administrativas a las que se 
refiere el artículo 34.1 y teniendo la condición de afiliados, hayan sido designados para ello 
de acuerdo con el procedimiento establecido en sus estatutos. Los efectos de dicha 
designación se producirán a partir del día siguiente al de su inscripción en el Registro de 
Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.

[ . . . ]
Artículo 45.  Convocatoria y celebración de reuniones de las asociaciones.

1. Las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas podrán celebrar 
reuniones de acuerdo con sus estatutos y por sus propios medios, ateniéndose a la 
legislación de carácter general en la materia.

Las asociaciones podrán solicitar la utilización de los locales a los que se refiere el 
artículo anterior para realizar encuentros o reuniones de sus órganos de gobierno o grupos 
de trabajo. A efectos del control de seguridad, los representantes de la asociación 
comunicarán con la debida antelación la identificación de los asistentes.
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2. Las asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 48.2 podrán 
solicitar a los Delegados y Subdelegados de Defensa la utilización de locales, 
preferentemente en instalaciones de las propias Delegaciones o Subdelegaciones de 
Defensa, para la celebración de reuniones informativas destinadas a miembros de las 
Fuerzas Armadas. En el caso de que por la falta de disponibilidad de locales apropiados no 
fuera posible atender la solicitud, los Delegados o Subdelegados de Defensa gestionarán la 
utilización de locales adecuados que podrán estar ubicados en otras instalaciones del 
Ministerio de Defensa, que no sean unidades de la fuerza o del apoyo a la fuerza de los 
Ejércitos.

3. La solicitud de autorización para la celebración de reuniones informativas se dirigirá a 
los Delegados o Subdelegados de Defensa con una antelación mínima de setenta y dos 
horas. En ella se hará constar el lugar, fecha, hora y duración prevista, así como el objeto de 
la reunión. También figurarán los datos de los firmantes que acrediten la representación de la 
asociación para convocar la reunión, conforme a sus estatutos y, en su caso, la petición de 
local adecuado.

Si antes de las veinticuatro horas anteriores a la fecha de la celebración de la reunión la 
autoridad competente no formulase objeciones mediante resolución expresa, podrá 
celebrarse sin otro requisito posterior.

4. Las reuniones se realizarán fuera del horario habitual de trabajo, no podrán interferir 
en el funcionamiento de las unidades ni en la prestación de guardias o servicios y no se 
podrán convocar ni celebrar en el ámbito de los ejercicios u operaciones militares. Los 
convocantes de la reunión serán responsables de su normal desarrollo.

[ . . . ]
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§ 72

Orden DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, por la que se regula el 
Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas 

Armadas

Ministerio de Defensa
«BOE» núm. 284, de 25 de noviembre de 2011

Última modificación: 12 de enero de 2015
Referencia: BOE-A-2011-18528

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, establece en su artículo 14 que los militares tienen derecho a asociarse 
libremente para la consecución de fines lícitos de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Asimismo, determina que el 
ejercicio de este derecho cuando tenga como fin la defensa de sus intereses profesionales y 
los derechos establecidos en la citada Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, se ajustará a lo 
dispuesto en el título III, capítulo I de la misma.

De conformidad con el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de asociación, una asociación adquiere personalidad jurídica y 
capacidad de obrar en el momento de formalización de su acta fundacional. En el caso de 
que dicha asociación quisiera incluirse en el marco legal delimitado por el título III, capítulo I 
de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, deberá inscribirse, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36 de dicha ley orgánica, en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, habilitado al efecto en el Ministerio de 
Defensa.

Por último, la disposición final novena de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, habilita 
al Ministro de Defensa para regular el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros 
de las Fuerzas Armadas.

En su virtud, con la aprobación previa del Vicepresidente del Gobierno de Política 
Territorial y Ministro de Política Territorial y Administración Pública y de acuerdo con el 
Consejo de Estado, dispongo:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales y régimen jurídico de la inscripción

Artículo 1.  Objeto y ámbito.
1. La presente orden tiene por objeto regular el Registro de Asociaciones Profesionales 

de miembros de las Fuerzas Armadas (en adelante, el Registro), así como establecer y 
desarrollar los procedimientos de inscripción.

2. En el Registro sólo se inscribirán las solicitudes relativas a asociaciones profesionales 
de miembros de las Fuerzas Armadas que tengan como finalidad la promoción y defensa de 
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los intereses profesionales, económicos y sociales de sus asociados, de conformidad con el 
artículo 33 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, y que cumplan los requisitos del artículo 34 de la misma 
ley.

Artículo 2.  Efectos de la inscripción.
1. Las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, quedarán 

incluidas en el ámbito de aplicación del título III, capítulo I de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 
de julio, cuando se inscriban en el Registro.

2. El derecho de inscripción de una asociación sólo podrá ser denegado cuando ésta no 
cumpla los requisitos generales previstos en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de asociación, o cuando no reúna los establecidos en el artículo 36.4 
de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

Artículo 3.  Naturaleza y adscripción del Registro de Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas.

El Registro es un órgano administrativo del Ministerio de Defensa adscrito a la Secretaría 
Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Se ubicará en Madrid y 
tendrá carácter unitario para todo el territorio nacional.

Artículo 4.  Órganos competentes.
1. Corresponde al Ministro de Defensa la resolución de los procedimientos relativos a los 

actos inscribibles regulados en la presente orden.
2. Corresponde al Registro la tramitación de la solicitud de inicio y la instrucción de los 

procedimientos relativos a los actos inscribibles regulados en la presente orden.

Artículo 5.  Realización de la inscripción.
1. Una vez recibida en el Registro la solicitud de inscripción y documentación 

correspondiente, se acusará recibo de la misma de conformidad con el artículo 70.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Posteriormente, se procederá a examinar que dicha solicitud y su documentación 
cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, en la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y en esta orden ministerial.

3. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mencionados en el apartado 
anterior, el Registro podrá solicitar cuantos informes considere precisos y, en todo caso, a la 
Asesoría Jurídica General de la Defensa.

4. Una vez recibida la contestación a los informes que se soliciten, el Registro realizará, 
de ser necesario, el trámite de audiencia, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

5. Realizado, si fuera preciso, el trámite de audiencia mencionado en el apartado 
anterior, el Registro elevará propuesta de resolución al Ministro de Defensa, de conformidad 
con el artículo 4 de esta orden ministerial.

6. El plazo para resolver los procedimientos relativos a los actos inscribibles regulados 
en la presente orden, será de tres meses a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la solicitud correspondiente en el Registro. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
notificado resolución expresa se entenderá estimada la solicitud de inscripción.

Artículo 6.  Subsanación de errores.
1. En caso de que se adviertan defectos formales en la solicitud de inscripción o en la 

documentación que se acompañe, se notificará esta circunstancia a los representantes de la 
asociación, suspendiéndose el plazo para resolver sobre la inscripción correspondiente. Se 
concederá un nuevo plazo de veinte días hábiles para subsanar dichos defectos, con 
indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos en su petición.
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2. Cuando en el procedimiento de inscripción de la constitución de una asociación, 
federación, confederación o unión de asociaciones la denominación solicitada coincida con 
otra inscrita, pueda inducir a error o confusión con ella, o cuando dicha denominación 
coincida con una marca registrada notoria, se notificará esta circunstancia a sus 
representantes, suspendiéndose el plazo para resolver sobre la inscripción correspondiente. 
Se concederá a los interesados un nuevo plazo de veinte días hábiles para subsanar dicho 
defecto, con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos en su 
petición.

3. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, transcurrido 
el plazo citado en los apartados anteriores, el órgano competente emitirá resolución teniendo 
por desistido al solicitante de la inscripción correspondiente.

Artículo 7.  Régimen de recursos.
1. El acuerdo del Ministro de Defensa que deniegue la inscripción del correspondiente 

acto inscribible pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo cabrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado o su impugnación 
directa ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior, se entiende sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, cuando se aprecien indicios de 
ilicitud penal.

CAPÍTULO II
Actos inscribibles y procedimientos de inscripción

Artículo 8.  Actos inscribibles.
Podrán ser objeto de inscripción en el Registro, de acuerdo con el procedimiento general 

de inscripción y su correspondiente procedimiento específico previsto en esta orden 
ministerial, los siguientes actos:

a) Constitución de la asociación de conformidad con la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio.

b) Modificaciones estatutarias.
c) Identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representantes de la 

asociación, designados de acuerdo con el artículo 43 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio.

d) Suspensión, disolución o baja de la asociación.
e) Constitución de una federación, confederación o unión de asociaciones.
f) Incorporación o separación de una asociación a una federación, confederación o unión 

de asociaciones o a organizaciones internacionales de carácter profesional.
g) Declaración responsable sobre el número de sus asociados de conformidad con el 

artículo 36.7 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.
h) Designación y baja de representantes en el Consejo de Personal de las Fuerzas 

Armadas, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

Artículo 9.  Constitución de la asociación.
1. La solicitud de inscripción se realizará por uno de los promotores actuando en nombre 

y representación del resto.
2. La solicitud deberá contener, junto con la petición que se formula, los siguientes datos:
a) Identificación del promotor que insta la inscripción, su firma, cargo que ostenta en la 

asociación o condición en la que actúa y su número de identificación fiscal.
b) Identificación de la asociación, su denominación y domicilio, que en todo caso se 

ajustará a lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Además, se aportará el 
nombre del dominio o dirección de internet que se pretenda utilizar.

c) Acta fundacional de la asociación tanto en soporte físico como electrónico.
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3. El acta fundacional será el documento por el que se formaliza el acuerdo de 
constitución de la asociación por parte de tres o más personas físicas, de conformidad con el 
artículo 5 de Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y que le otorga personalidad jurídica y 
capacidad de obrar. En todo caso el acta fundacional incluirá la aprobación de los estatutos.

4. El contenido del acta fundacional, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, será el siguiente:

a) Relación de los promotores de la asociación, que incluirá nombre, apellidos, domicilio 
y número de identificación fiscal.

b) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su 
caso, hubiesen establecido y la denominación de la asociación.

c) Los estatutos aprobados, cuyo contenido se ajustará, al menos, a lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

d) El lugar y fecha del otorgamiento del acta y firma de los promotores.
e) Designación de los promotores que provisionalmente representan a la asociación. 

Esta designación producirá efectos a partir del día siguiente al de su inscripción en el 
Registro.

5. En el caso de que el acta fundacional de la asociación y sus estatutos se ajusten a los 
requisitos exigidos en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio y en la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, el Ministro de Defensa acordará la inscripción y se entregará al solicitante la 
correspondiente notificación de la diligencia que contendrá la fecha de incorporación de la 
documentación al Registro, número de inscripción asignado en el Registro y firma del 
responsable del Registro.

6. En el caso de que el acta fundacional de la asociación o sus estatutos no se ajusten a 
los requisitos exigidos en la normativa citada en el apartado anterior de este artículo, el 
Ministro de Defensa denegará la inscripción.

Artículo 10.  Modificaciones estatutarias.
1. El plazo del que dispone una asociación para presentar en el Registro la solicitud de 

inscripción de modificación de sus estatutos, será de un mes desde que se haya adoptado 
dicho acuerdo por los órganos competentes de la asociación convocados al efecto. Esta 
modificación sólo producirá efectos, tanto para los asociados como para terceros, a partir del 
día siguiente al de su inscripción en el Registro.

2. La solicitud de inscripción de modificaciones estatutarias, deberá contener la 
identificación del solicitante, poder con que actúa y la identificación de la asociación 
mediante el número de inscripción en el Registro. Junto con la solicitud se acompañará la 
siguiente documentación:

a) Acta de la reunión de los órganos de gobierno y representación de la asociación o 
certificado extendido por la persona o cargo de la asociación con facultad para llevarlo a 
cabo de acuerdo con sus estatutos, que recoja el acuerdo adoptado por el que se modifican 
los estatutos, la mención del artículo o artículos modificados, forma de deliberar y adoptar el 
acuerdo, quórum de asistencia de los asociados y la fecha de su aprobación.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos que contenga los artículos modificados, firmado 
por los representantes de la asociación, en el que se haga constar, mediante la oportuna 
diligencia extendida al final del documento, que han quedado redactados con la inclusión de 
las modificaciones acordadas por los órganos de la asociación competentes o, en su caso, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en sus estatutos, debiendo constar, en ambos 
casos, la fecha en que se adoptó la modificación.

Artículo 11.  Identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representantes.
1. En el plazo de un mes desde una modificación en la titularidad de los órganos de 

gobierno o un cambio de los representantes de la asociación, deberá remitirse la solicitud de 
inscripción correspondiente al Registro. En el caso de que esta solicitud no se haga en el 
plazo señalado, se entenderá que el mandato de los representantes ya inscritos como tales, 
continúa vigente conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 
de julio.
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2. La solicitud deberá contener la identificación del solicitante, poder con que actúa y la 
identificación de la asociación mediante el número de inscripción en el Registro.

3. Con la solicitud se acompañará el acta de la reunión en la que se hubiera acordado la 
renovación de los órganos de gobierno o el nombramiento de nuevos representantes, con 
arreglo al procedimiento estatutariamente establecido o certificación de dicha acta o de los 
acuerdos de que se trate, en la que constará la fecha de su adopción, y que deberá venir 
extendida por persona competente para ello de acuerdo con los estatutos de la asociación.

4. En la solicitud figurarán los siguientes datos:
a) Nombres, apellidos, domicilio y números de identificación fiscal de los nuevos titulares 

de los órganos de gobierno o de los nuevos representantes.
b) Ámbito de representación y poderes generales o especiales otorgados a los 

representantes.
c) Fecha del nombramiento y, en su caso, de la ratificación y aceptación por los titulares, 

junto con el período de duración de los cargos, si así se especificara en sus estatutos.
d) Fecha de la revocación y cese, en su caso, de los titulares salientes.
e) Firmas de los titulares de los órganos de gobierno y representantes y, en su caso, de 

los titulares salientes.
5. En todo caso, los representantes de la asociación, deben ser miembros de pleno 

derecho de la misma, de conformidad con el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo.

6. La inscripción de la identidad de los titulares de los órganos de gobierno y 
representantes sólo producirá efectos, tanto para los asociados como para terceros, a partir 
del día siguiente al de su inscripción en el Registro.

Artículo 12.  Suspensión, disolución y baja de una asociación.
1. Las asociaciones sólo podrán ser suspendidas en sus actividades por resolución 

motivada de la autoridad judicial competente.
2. Las asociaciones se disolverán por las causas previstas en los estatutos, por la 

voluntad de los asociados expresada en asamblea general convocada al efecto, por las 
causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil y por sentencia judicial firme.

3. Las asociaciones causarán baja en el Registro por haberse producido la disolución y 
la liquidación de la asociación, por modificación de su ámbito territorial o de su régimen 
jurídico que la excluya del ámbito de aplicación del Título III de la Ley Orgánica 9/2011, de 
27 de julio, por falta prolongada de comunicación de actividad al Registro o por otro motivo 
legalmente establecido.

4. En el plazo de un mes desde que se haya producido la causa que determine la 
suspensión, la disolución o la baja de la asociación, deberá dirigirse la solicitud de 
inscripción correspondiente al Registro.

5. Dicha solicitud deberá contener la identificación del solicitante y poder con que actúa y 
la identificación de la asociación mediante el número de inscripción en el Registro. Junto con 
la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Para la inscripción de la suspensión, deberá aportarse copia de la resolución judicial 
por la que se establece la suspensión de sus actividades, salvo que conste en el Registro 
por haber sido notificada de oficio.

b) Para la inscripción de la disolución, deberá aportarse:
1.º Cese de los titulares de los órganos de gobierno y representantes, firmados por éstos 

o las razones de la ausencia de la firma.
2.º Balance de la asociación en la fecha de la disolución.
3.º Datos identificativos de las personas encargadas de la liquidación con sus 

respectivas firmas y el documento acreditativo de su identidad.
4.º Destino del patrimonio de la asociación de acuerdo con lo establecido en sus 

estatutos, que en ningún caso podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.
5.º Si la disolución ha tenido lugar por causas previstas en los estatutos, referencia a los 

artículos en los que se recojan dichas causas y documento acreditativo de la fecha en que 
se hayan producido.
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6.º Si la disolución tiene lugar por sentencia judicial firme, copia de la misma salvo que 
conste en el Registro por haber sido notificada de oficio.

7.º Si la disolución es por voluntad de los asociados, acta de la asamblea general 
convocada al efecto.

c) Para la inscripción de la baja, deberá aportarse:
1.º Si la baja se ha producido como consecuencia de la disolución y liquidación de la 

asociación, documento acreditativo de haber concurrido las circunstancias que han dado 
lugar a la disolución de la asociación, escrito firmado por los liquidadores en el que se haga 
constar el destino del patrimonio de la asociación de acuerdo con lo establecido en sus 
estatutos, que en ningún caso podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad, sin que 
existan acreedores y solicitud de la cancelación de los asientos registrales.

2.º Si la baja se ha producido por modificación del ámbito territorial o del régimen jurídico 
de la asociación que la excluya del ámbito de aplicación del Título III de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, o por algún otro motivo legalmente establecido, documento 
acreditativo de las causas que han motivado la baja, fecha en que se han producido dichas 
causas y solicitud de la cancelación de los asientos registrales.

Artículo 13.  Constitución de una federación, confederación o unión de asociaciones.
1. En el plazo de un mes desde que se haya constituido una federación, confederación o 

unión de asociaciones ya existentes, de conformidad con el artículo 34.3 de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, deberá dirigirse la solicitud de inscripción correspondiente al Registro.

2. Dicha solicitud deberá contener:
a) Identificación del solicitante y poder con que actúa.
b) Identificación de las asociaciones que se agrupan mediante los números de 

inscripción en el Registro.
3. Junto con la solicitud deberá aportarse:
a) Acuerdo de agrupación o documento similar que refleje la voluntad de los órganos 

competentes de las asociaciones para agruparse. De este documento debe desprenderse a 
efectos de qué interés se asocian.

b) Denominación de la federación, confederación o unión de asociaciones y domicilio a 
efectos de notificaciones.

c) Declaración sobre si los estatutos de las asociaciones que se agrupan, están abiertos 
a todas las categorías militares, a oficiales, a suboficiales o a tropa y marinería o a varias de 
ellas a efectos de la posible aplicación de los porcentajes previstos en el artículo 48.2 de Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

d) Designación por parte de los órganos competentes de cada asociación del 
representante o representantes de la entidad federativa, así como una mención a su ámbito 
de representación.

e) Nuevos estatutos de la entidad federativa firmados por los representantes de todas las 
asociaciones fundadoras.

Artículo 14.  Incorporación o separación de una asociación a una federación, confederación 
o unión de asociaciones o a organizaciones internacionales de carácter profesional.

1. En el plazo de un mes desde que se haya producido la incorporación o separación de 
una asociación ya inscrita a un ente federativo inscrito o a una organización internacional, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 34.3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
deberá dirigirse la solicitud de inscripción correspondiente al Registro.

2. La solicitud de inscripción de incorporación o separación a un ente federativo debe 
contener:

a) Identificación del solicitante y poder con que actúa.
b) Identificación de la asociación mediante el número de inscripción en el Registro.
c) Acta de la reunión o el acuerdo de la entidad federativa, según el procedimiento que 

se haya determinado en sus estatutos, o certificado del acta o del acuerdo extendido por las 
personas o cargos de la entidad federativa con facultad para certificarlos, en que se haya 
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resuelto la incorporación o separación de la asociación, en la que deberá constar la fecha en 
que se haya adoptado.

d) Por cada asociación que se incorpore a la entidad federativa una certificación, 
expedida por las personas o cargos con facultad para certificar, del acuerdo adoptado para 
su integración y la designación de la persona o personas que la representen en la entidad 
federativa.

3. La solicitud de inscripción de incorporación o separación de una asociación a 
organizaciones internacionales deberá contener:

a) Identificación del solicitante y poder con que actúa.
b) Identificación de la asociación mediante el número de inscripción en el Registro.
c) Acuerdo de pertenencia o separación a la organización internacional o documento 

similar, así como las consecuencias jurídicas derivadas de dicho acuerdo.
d) Acuerdo de los órganos de gobierno de la organización internacional de que se trate 

en el que se deje constancia de la incorporación o de la separación de la asociación 
solicitante.

Artículo 15.  Declaración responsable sobre el número de asociados.
1. De conformidad con el artículo 36.7 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, a fecha 

31 de diciembre de cada año, las asociaciones inscritas en el Registro, emitirán declaración 
responsable sobre el número de sus asociados. La declaración será objeto de inscripción en 
el Registro, mediante solicitud realizada al efecto.

2. Dicha declaración se realizará de conformidad con el modelo del anexo de esta orden 
ministerial.

3. La asociación inscrita en el Registro que antes del 31 de enero de cada año no haya 
solicitado la inscripción de la declaración responsable contenida en este artículo, tendrá 
suspendida su participación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, regulado en 
el artículo 47 Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, hasta que se efectúe dicha inscripción.

Artículo 16.  Designación y baja de representantes de las asociaciones en el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

1. En el plazo de un mes desde la designación por parte de una asociación de sus 
representantes en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con en el 
artículo 48.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, deberá remitir solicitud de inscripción 
correspondiente al Registro. En el caso de que esta solicitud de inscripción no se haga en el 
plazo señalado, la asociación tendrá suspendida su participación en el Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas, hasta que se efectúe dicha inscripción.

2. Asimismo, en el plazo de un mes desde que se produzca la baja de los representantes 
de la asociación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, deberá remitirse 
solicitud de la inscripción correspondiente al Registro, en el caso de que dicha solicitud no se 
reciba se entenderá que la asociación no modifica sus representantes. Esta baja podrá 
remitirse en la misma solicitud que la regulada en el apartado anterior.

3. La solicitud de inscripción de la designación de representantes de la asociación en el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas deberá contener la identificación del 
solicitante y poder con que actúa y la identificación de la asociación mediante el número de 
inscripción en el Registro.

Con la solicitud se acompañará el acta de la reunión en la que se hubiera acordado la 
designación de los representantes, con arreglo al procedimiento estatutariamente 
establecido, o certificación de dicha acta o del acuerdo de que se trate, en la que constará la 
fecha de su adopción, y que deberá venir extendida por persona competente para ello de 
acuerdo con los estatutos de la asociación. En el acuerdo deberá figurar expresamente que 
el ámbito de representación otorgado se extiende a formar parte del Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas.

En la solicitud figurarán los siguientes datos:
a) Nombres, apellidos, domicilio y número de identificación fiscal de los representantes 

de la asociación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
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b) La fecha del nombramiento y, en su caso, de la ratificación y aceptación por los 
representantes.

c) La firma de los representantes designados.
4. La solicitud de inscripción de baja de los representantes de la asociación en el 

Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas deberá contener la información prevista en el 
apartado anterior, adaptada a la situación de baja.

5. Los cambios en la representación de la asociación en el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas sólo producirá efectos a partir del día siguiente al de su inscripción en el 
Registro.

6. Antes de proceder a inscribir la designación de los representantes de la asociación en 
el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, el Registro se asegurará de que se cumple 
el régimen de incompatibilidades que reglamentariamente se establezca.

CAPÍTULO III
Estructura y funcionamiento del Registro

Artículo 17.  Acceso al Registro.
Las solicitudes que se dirijan al Registro se podrán presentar ante las oficinas y registros 

a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y utilizando 
medios electrónicos de acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y con la Orden 
DEF/1766/2010, de 24 de junio, por la que se crea la Sede Electrónica Central del Ministerio 
de Defensa.

Artículo 18.  Hojas registrales.
1. El Registro practicará las inscripciones correspondientes a las asociaciones 

profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas en hojas registrales que contengan 
unidades independientes de archivo y se compongan de los espacios necesarios para la 
práctica de los asientos preceptivos.

2. Cada asociación tendrá un número de identificación independiente y único que se le 
otorgará en el momento de la inscripción en el Registro y que la diferenciará del resto.

3. Las hojas registrales se elaborarán a través de aplicaciones informáticas que 
contendrán, al menos, los siguientes apartados donde se practicarán las anotaciones 
pertinentes:

a) Denominación de la asociación, federación, confederación o unión de asociaciones.
b) Domicilio social.
c) Fecha de constitución y de la inscripción de la entidad.
d) Número de inscripción en el Registro.
e) Fines y actividades estatutarias reflejadas de forma extractada, de conformidad con el 

artículo 33 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.
f) Grupo o conjunto de militares que pueden asociarse.
g) Forma de deliberar y toma de acuerdos.
h) Identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representantes, su ámbito de 

representación, así como de las personas o cargos con facultades para certificar los 
acuerdos sociales.

i) Identidad, en su caso, de representantes de la asociación en el Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas, así como la duración de su mandato.

j) Número de asociados según declaración responsable.
k) Pertenencia de la asociación a una federación, confederación o unión de 

asociaciones, y la referencia a su correspondiente número de inscripción registral.
l) Pertenencia de la asociación a una organización internacional de su mismo carácter.
m)   Suspensión, disolución o baja de asociaciones, sus causas, la autoridad judicial que 

lo hubiera acordado en su caso y los liquidadores designados para el supuesto de 
disolución.

n) Cierre provisional o definitivo de la hoja, la fecha y su causa.
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ñ) Resoluciones administrativas que afecten a la asociación, resumen de su contenido y 
su fecha.

o) Otras anotaciones marginales.
4. Junto con estos elementos el Registro llevará un expediente o protocolo, en soporte 

físico o electrónico, por cada una de las asociaciones can la siguiente documentación:
a) Acta fundacional.
b) Estatutos y sus modificaciones, con las correspondientes certificaciones de acuerdos 

de modificación.
c) Certificaciones que recojan los acuerdos de los órganos de gobierno y representación 

sobre la agrupación de asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas 
entre sí o su pertenencia a organizaciones internacionales de su mismo carácter, con los 
números de inscripción, en este último caso, en los registros correspondientes.

d) Certificaciones de acuerdos de nombramiento de órganos de gobierno y 
representación.

e) Declaraciones responsables sobre número de asociados.
f) Certificaciones de acuerdos de nombramiento de representantes en el Consejo de 

Personal de las Fuerzas Armadas.
g) Certificaciones relativas a la disolución de la asociación, la causa que la produce, el 

cese de los titulares de los órganos de gobierno y representación, las personas encargadas 
de la liquidación con sus datos de identificación, el balance de la entidad en la fecha de la 
disolución y el destino del patrimonio resultante de la liquidación.

5. Las hojas registrales y sus asientos se ajustarán, en todo caso, a los requisitos 
establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

6. Los datos de las hojas registrales señalados en el apartado 3 de este artículo se 
incorporarán a una base de datos dependiente del Ministerio de Defensa.

Artículo 19.  Anotaciones provisionales.
1. Cuando hubiere que efectuar anotaciones provisionales como consecuencia de 

circunstancias pendientes de resolución, se harán constar los datos de referencia de los 
asuntos y diligencias que se sustancien, así como el carácter meramente informativo de la 
anotación.

2. La anotación será cancelada una vez que se inscriban en el Registro los datos que 
fueran consecuencia de la resolución firme.

Artículo 20.  Fichero de denominaciones.
El Registro llevará un fichero de archivo y publicidad de las denominaciones de las 

asociaciones, en el que se irán incorporando los nombres de las asociaciones inscritas por 
dicho registro.

Artículo 21.  Publicidad.
1. Los datos contenidos en el Registro serán de acceso público, en los términos y con las 

limitaciones previstas en los artículos 35 h) y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de 
conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Dicho acceso público se hará efectivo mediante certificación del contenido de los 
asientos, por nota simple informativa o por copia de los asientos y de los documentos 
depositados en el mismo o por medios informáticos o telemáticos que, en todo caso, se 
ajustarán a los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal.

3. Tanto las certificaciones, como la nota simple informativa o la copia de los asientos 
serán emitidas por el Registro a solicitud del interesado en un plazo de un mes desde la 
recepción de la misma.
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Artículo 22.  Certificaciones.
1. La certificación será el medio de acreditar fehacientemente el contenido de los 

asientos y de los documentos depositados en el Registro. En ningún caso se podrán expedir 
certificados sobre los datos de inscripción de asociaciones inscritas en otros registros de 
asociaciones.

2. Las certificaciones podrán solicitarse por cualquier medio que permita la constancia de 
la solicitud realizada, dirigida al Registro.

Artículo 23.  Notas simples informativas o copias de los asientos.
1. La nota simple informativa o copia de los asientos constituirá un mero traslado de los 

asientos y datos en que se estructura el Registro y se expedirá por el citado Registro con 
indicación del número de hojas y de la fecha en que se extienden, llevando su sello.

2. Las notas simples informativas podrán expedirse a través de sistemas de 
telecomunicación informáticos.

Artículo 24.  Consulta de fichero de denominaciones.
A instancia de un interesado, el Registro expedirá certificados que expresen si se 

encuentra inscrita una asociación con la denominación que se solicita.

Artículo 25.  Falta prolongada de comunicación al Registro.
1. En caso de que los representantes de las asociaciones profesionales de miembros de 

las Fuerzas Armadas no dirijan al Registro solicitudes de inscripción de las contempladas en 
el artículo 8 de esta orden ministerial o similares, en el plazo de 8 años, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12.3, el Registro podrá de oficio acordar la anotación provisional de 
baja de las hojas registrales de la asociación correspondiente.

2. El Registro podrá elevar la anotación provisional de baja a definitiva, tras realizar la 
oportuna comunicación a la asociación correspondiente sin obtener contestación al efecto en 
el plazo de tres meses.

Disposición adicional primera.  Aplicación informática y base de datos.
Por la Secretaría de Estado de Defensa se tomarán las medidas necesarias para diseñar 

e implantar la aplicación informática y la base de datos precisa para la puesta en 
funcionamiento del Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas.

Disposición adicional segunda.  Comunicación al Registro Nacional de Asociaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 

marzo, el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas 
comunicará al Registro Nacional de Asociaciones, al finalizar cada año natural, los asientos 
de inscripción y disolución de asociaciones inscritas en aquel registro.

Disposición adicional tercera.  Créditos presupuestarios.
La aprobación de la presente orden ministerial no supondrá incremento de gasto público.

Disposición transitoria primera.  Asociaciones inscritas en otros registros.
1. Las asociaciones de miembros de las Fuerzas Armadas que en la fecha de entrada en 

vigor de esta orden ministerial se encuentren inscritas en el Registro Nacional de 
Asociaciones, podrán inscribirse en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros 
de las Fuerzas Armadas al amparo de lo dispuesto en el título III, capítulo I, de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 8 a) de esta disposición, deberán aportar la 
siguiente documentación:

a) Certificación del Registro Nacional de Asociaciones que acredite la inscripción de la 
asociación en dicho registro.
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b) Solicitud instada por el representante legal acreditado de la asociación, señalando la 
identificación exacta de la asociación, su denominación y domicilio. Además, se aportará el 
nombre del dominio o dirección de internet que, en su caso, se utilice.

c) Acta fundacional y estatutos de la asociación adaptados a las previsiones contenidas 
en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

3. La inscripción de estas asociaciones seguirá los mismos trámites que los señalados 
en el artículo 9 de esta orden ministerial.

Disposición transitoria segunda.  Primera declaración responsable sobre el número de 
asociados.

A efectos de lo establecido en el artículo 15.3 de esta orden ministerial, la presentación 
de la solicitud de inscripción de la primera declaración responsable sobre el número de 
asociados que pueda dar acceso a la sesión constitutiva del Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas se adaptará al calendario de constitución del citado Consejo que 
reglamentariamente se prevea, de conformidad con la disposición final décima de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de miembros de las Fuerzas 
Armadas.

Disposición final primera.  Régimen de supletoriedad.
Será de aplicación supletoria, en todas las cuestiones no reguladas por esta orden 

ministerial, el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes 
Registros de Asociaciones.

Disposición final segunda.  Habilitación de desarrollo.
Se faculta al Subsecretario de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean necesarias 

para el desarrollo de esta orden ministerial.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor a los quince días de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

ANEXO
Declaración responsable sobre el número de asociados realizada de 
conformidad con el artículo 36.7 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 

derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas
D ...................................................................................................................................., 

mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en .............................................., 
número ......, de la ciudad de ......................................................................................., con 
documento nacional de identidad número......................., actuando como representante legal 
de la Asociación profesional de miembros de las Fuerzas Armadas ............................., con 
número de inscripción .................................... en el Registro de Asociaciones Profesionales 
de miembros de las Fuerzas Armadas, a efectos de lo previsto en el artículo 36.7 de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de miembros de las Fuerzas 
Armadas y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden Ministerial por la 
que se regula el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas

DECLARO:
Que a fecha ................................................, el número de asociados, que cumplen los 

requisitos señalados en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de cada 
una de las siguientes categorías militares de conformidad con el artículo 36.7 de la citada 
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, es:
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Asociación Categoría militar Numero de asociados
Oficiales  
suboficiales  
Tropa y Marineria  

Total   

Esta declaración responsable se realiza de conformidad y con los efectos del artículo 71 
bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En ............................., a ....... de .............................. de ...........

Fdo:
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§ 73

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 63, de 14 de marzo de 1986
Última modificación: 29 de julio de 2015

Referencia: BOE-A-1986-6859

[ . . . ]
TÍTULO II

De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

[ . . . ]
CAPÍTULO III

De la Guardia Civil

[ . . . ]
Artículo quince.  

1. La Guardia Civil, por su condición de instituto armado de naturaleza militar, a efectos 
disciplinarios, se regirá por su normativa específica. Cuando la Guardia Civil actúe en el 
cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando el personal de dicho Cuerpo se 
integre en unidades militares, resultará de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas 
Armadas.

En todo caso, será competente para la imposición de la sanción de separación del 
servicio el Ministro de Defensa, a propuesta del de Interior.

2. Los miembros de la Guardia Civil no podrán pertenecer a partidos políticos o 
sindicatos ni hacer peticiones colectivas: individualmente podrán ejercer el derecho de 
petición en los términos establecidos en su legislación específica.

[ . . . ]
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§ 74

Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos 
y deberes de los miembros de la Guardia Civil. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 254, de 23 de octubre de 2007

Última modificación: 29 de julio de 2015
Referencia: BOE-A-2007-18391

[ . . . ]
TÍTULO II

Del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas

[ . . . ]
Artículo 9.  Derecho de asociación.

1. Los Guardias Civiles tienen derecho a asociarse libremente y a constituir 
asociaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la Constitución y 
en esta Ley Orgánica, para la defensa y promoción de sus derechos e intereses 
profesionales, económicos y sociales.

2. Las asociaciones de Guardias Civiles que no tengan fines profesionales, se regirán 
por lo dispuesto en este artículo y por las normas generales reguladoras del derecho de 
asociación.

3. Las asociaciones de Guardias Civiles creadas con fines profesionales se regularán de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, siendo de aplicación supletoria las normas generales 
reguladoras del derecho de asociación.

4. Los Guardias Civiles miembros de una asociación tienen derecho a participar 
activamente en la consecución de los fines de ésta, sin más limitaciones que las 
establecidas en la presente Ley.

5. Las asociaciones de Guardias Civiles no podrán llevar a cabo actividades políticas o 
sindicales, ni formar parte de partidos políticos o sindicatos.

[ . . . ]
TÍTULO VI

De las asociaciones profesionales

Artículo 36.  Ámbito, duración y finalidad de la asociación.
Las asociaciones profesionales de Guardias Civiles deberán tener ámbito estatal, se 

constituirán por tiempo indefinido y tendrán por finalidad principal la satisfacción de los 
intereses sociales, económicos y profesionales de sus asociados y la realización de 
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actividades sociales que favorezcan la eficiencia en el ejercicio de la profesión y la 
deontología profesional de sus miembros.

En ningún caso estas asociaciones profesionales tendrán carácter lucrativo.

Artículo 37.  Régimen económico.
1. Las asociaciones profesionales podrán financiarse a través de las cuotas de sus 

afiliados u otros recursos económicos que prevean sus Estatutos.
En ningún caso podrán percibir donaciones privadas.
2. La percepción, en su caso, de subvenciones públicas se realizará con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado.
3. El régimen económico de las asociaciones profesionales estará sometido a los 

principios de transparencia y publicidad.

Artículo 38.  Derechos de las asociaciones.
1. Las asociaciones profesionales legalmente constituidas tendrán derecho a realizar 

propuestas y dirigir peticiones relacionadas con sus fines a las autoridades competentes en 
los términos que reglamentariamente se determinen.

2. Las asociaciones profesionales podrán asesorar y prestar apoyo y asistencia a sus 
asociados, así como representarlos legítimamente ante los órganos competentes de las 
Administraciones Públicas en materias que afecten al ámbito profesional del Guardia Civil, 
salvo en aquellos supuestos en los que dicha representación esté excluida.

3. Las asociaciones profesionales de Guardias Civiles podrán promover candidaturas 
para la elección de miembros del Consejo de la Guardia Civil y de cualesquiera otros 
órganos de participación o de representación que se establezcan, así como para la elección 
de miembros de los órganos de representación, gobierno y dirección de las mutualidades, 
asociaciones y restantes entes de previsión social y asistencial oficialmente constituidos por 
miembros de la Guardia Civil, cuando así lo prevea su normativa específica.

Artículo 39.  Composición.
1. Para poder afiliarse a las asociaciones profesionales, los miembros del Cuerpo de la 

Guardia Civil deberán encontrarse en cualquier situación administrativa en que, de acuerdo 
con la normativa reguladora del régimen de dicho personal, conserven derechos y 
obligaciones inherentes a su condición de Guardia Civil.

Con las limitaciones establecidas en esta Ley, los Guardias Civiles que pertenecieran a 
una de estas asociaciones, podrán, tras su pase a retiro, permanecer asociados a la misma, 
siempre que lo permitan los correspondientes estatutos.

2. Los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil sólo podrán afiliarse a asociaciones 
profesionales formadas exclusivamente por miembros del propio Cuerpo. Dichas 
asociaciones no podrán agruparse con otras que, a su vez, no estén integradas 
exclusivamente por miembros del referido Cuerpo. No obstante, podrán formar parte de 
organizaciones internacionales de su mismo carácter.

3. Los alumnos de centros docentes de la Guardia Civil que no ostenten la condición de 
Guardia Civil no podrán asociarse.

4. Sólo se podrá estar afiliado a una asociación profesional.

Artículo 40.  Ejercicio.
El ejercicio del derecho de asociación profesional se realizará de modo que, en todo 

caso, queden garantizados los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas para 
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas y garantizar la 
seguridad ciudadana.

Artículo 41.  Exclusiones.
Están excluidos del ámbito de actuación de las asociaciones profesionales el ejercicio 

del derecho de huelga, las acciones sustitutivas de las mismas, la negociación colectiva y la 
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adopción de medidas de conflicto colectivo, así como la realización de acciones que excedan 
el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley Orgánica a los miembros de la 
Guardia Civil, especialmente los regulados en los artículos 7 y 8.

Artículo 42.  Representantes de la asociación.
Tendrán la condición de representantes de las asociaciones profesionales aquellos 

Guardias Civiles en situación de servicio activo que, teniendo la condición de afiliados, hayan 
sido designados para ello de acuerdo con el procedimiento establecido en sus estatutos. Los 
efectos de dicha designación se producirán a partir del día siguiente al de su inscripción en 
el Registro de Asociaciones Profesionales habilitado al efecto en el Ministerio del Interior.

Artículo 43.  Asociaciones representativas.
Serán consideradas asociaciones profesionales representativas las que hubieran 

obtenido en las elecciones al Consejo de Guardia Civil, al menos, un representante o, en dos 
de las Escalas, el diez por ciento de los votos emitidos en cada una de ellas.

Artículo 44.  Derechos de las asociaciones profesionales representativas.
1. Las asociaciones profesionales representativas deberán ser informadas y consultadas 

en el proceso de elaboración de proyectos normativos que afecten a las condiciones 
profesionales de los miembros de la Institución.

2. Igualmente, participarán, en su caso, en los grupos de trabajo o comisiones que se 
constituyan para el tratamiento de los aspectos profesionales.

3. Asimismo, podrán formular propuestas, elevar informes, dirigir peticiones y formular 
quejas a las autoridades competentes.

Artículo 45.  Derechos de los representantes de las asociaciones profesionales 
representativas.

1. Reglamentariamente se regulará el acceso de los miembros de las asociaciones que 
formen parte del Consejo de la Guardia Civil y un representante designado por las 
asociaciones profesionales representativas que no formen parte de dicho Consejo, a los 
acuartelamientos e instalaciones para participar en actividades propias del asociacionismo 
profesional, que, en cualquier caso, exigirá previa comunicación al jefe de la unidad, centro u 
órgano, no pudiendo tales actividades interrumpir o menoscabar el normal funcionamiento de 
los servicios.

2. Igualmente, se regulará reglamentariamente el derecho de los representantes de las 
asociaciones que cuenten con vocales en el Consejo de la Guardia Civil a disponer de 
tiempo, horas mensuales y permisos para el desarrollo de actividades relacionadas con su 
condición.

Artículo 46.  Medios para las asociaciones.
En todas las unidades, centros u órganos se habilitarán lugares adecuados para la 

exposición de los anuncios o comunicaciones de las asociaciones profesionales.

Artículo 47.  Otros derechos.
1. Las asociaciones profesionales de Guardias Civiles tendrán derecho a convocar y 

celebrar reuniones en centros oficiales de la Guardia Civil como parte del ejercicio del 
derecho de asociación profesional. Estas reuniones se realizarán fuera de las horas de 
trabajo y sin perturbar la marcha de los servicios. Su celebración requerirá solicitud previa al 
jefe de la unidad, centro u órgano, quien podrá denegarla, cuando considere que el servicio 
pueda verse afectado.

2. La autorización deberá solicitarse por escrito, con una antelación mínima de setenta y 
dos horas y en la misma se hará constar la fecha, hora y lugar de la reunión, y los datos de 
los firmantes que acrediten ostentar la representación de la asociación, conforme a sus 
estatutos, para convocar la reunión.
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Si antes de las veinticuatro horas anteriores a la fecha de la celebración de la reunión la 
autoridad competente no formulase objeciones a la misma mediante resolución expresa, 
podrá celebrarse sin otro requisito posterior.

3. Los convocantes de la reunión serán responsables de su normal desarrollo.

Artículo 48.  Constitución e inscripción de la asociación profesional.
1. Las asociaciones profesionales de Guardias Civiles quedarán válidamente 

constituidas desde que se inscriban en el Registro de Asociaciones Profesionales habilitado 
al efecto en el Ministerio del Interior.

2. La inscripción se practicará a solicitud de cualquiera de los promotores, a la que se 
acompañará el texto de los estatutos y el acta fundacional, indicando quiénes de éstos 
actúan como representantes.

3. La inscripción sólo podrá denegarse cuando la composición de la asociación no se 
adecue a lo dispuesto en el artículo 39 o cuando los estatutos no cumplan los requisitos 
establecidos en esta Ley Orgánica o en los demás supuestos previstos en las normas 
reguladoras del derecho de asociación en general.

4. El plazo de inscripción en el Registro de Asociaciones Profesionales habilitado al 
efecto en el Ministerio del Interior será de tres meses desde la recepción de la solicitud en el 
órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, 
se podrá entender estimada la solicitud de inscripción.

5. Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud o en la documentación que la 
acompaña, se suspenderá el plazo para proceder a la inscripción y se abrirá el 
correspondiente para la subsanación de los defectos advertidos.

Artículo 49.  Estatutos.
Los estatutos deberán contener los siguientes extremos:
a) La denominación.
b) El domicilio y el ámbito nacional de su actividad.
c) Los fines y actividades de la asociación, descritos de forma precisa.
d) Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los 

asociados y, en su caso, las clases de éstos. Podrán incluir también las consecuencias del 
impago de las cuotas por parte de los asociados.

e) Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de las 
modalidades.

f) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.
g) Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y procedimiento 

para la elección y sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos, 
causas de cese, forma de deliberar, adoptar y ejecutar acuerdos y las personas o cargos 
para certificarlos, así como los requisitos para que los citados órganos queden válidamente 
constituidos, y el número de asociados necesarios para poder convocar sesiones o proponer 
asuntos en el orden del día.

h) El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de 
cierre del ejercicio asociativo.

i) El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que podrá hacer uso.
j) Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar 

el carácter no lucrativo de la entidad.

Artículo 50.  Responsabilidad.
Las asociaciones profesionales responderán por los actos o acuerdos adoptados por sus 

órganos estatutarios en la esfera de sus respectivas competencias. También responderán 
por los actos de sus afiliados, cuando se produzcan en el ejercicio regular de las funciones 
representativas o se acredite que dichos afiliados actuaban por cuenta de sus respectivas 
asociaciones profesionales.
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Artículo 51.  Suspensión y disolución.
La suspensión o disolución de las asociaciones profesionales de Guardias Civiles 

quedará sometida al régimen legal establecido para el derecho de asociación.

[ . . . ]
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§ 75

Orden INT/3939/2007, de 28 de diciembre, por la que se habilita el 
Registro de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles

Ministerio del Interior
«BOE» núm. 4, de 4 de enero de 2008
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2008-115

La Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil, establece las condiciones para que las Asociaciones 
Profesionales de Guardias Civiles queden válidamente constituidas desde que se inscriban 
en el Registro de Asociaciones Profesionales habilitado en el Ministerio del Interior.

Teniendo en cuenta lo anterior y con la finalidad de establecer el cauce para que el 
ejercicio del derecho de asociación profesional de los guardias civiles sea real y efectivo se 
hace necesario dictar la presente Orden.

Por todo ello y en su virtud, dispongo:

Primero.  Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad la habilitación y la determinación de las reglas 

básicas de funcionamiento del Registro de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles 
establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los 
derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

Segundo.  Constitución de las Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles.
Las Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles quedarán válidamente constituidas 

desde que se inscriban en el Registro de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles.

Tercero.  Adscripción.
El Registro de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles queda adscrito a la 

Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, dependiendo orgánicamente de la 
Subdirección General de Personal de la Guardia Civil.

Cuarto.  Funciones.
1. El Registro de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles adecuará su actuación 

y desarrollará las funciones que se determinan al respecto en la Ley Orgánica 11/2007, de 
22 de octubre, de acuerdo con la misma y con su normativa reglamentaria de desarrollo, y 
supletoriamente, en todo lo que sea aplicable, con en el régimen general sobre asociaciones 
fijado en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, y 
en el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
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Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de 
asociaciones.

2. Sin perjuicio de todas las competencias que le atribuye la normativa anteriormente 
citada, constituyen funciones del Registro de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles 
las siguientes:

a) Servir de órgano de recepción y tramitación de las solicitudes de inscripción que 
realicen las Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles.

b) Comprobar la adecuación de las solicitudes de inscripción relativas a las Asociaciones 
Profesionales de Guardias Civiles a las exigencias de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de 
octubre, y en especial, del contenido de sus estatutos a los requisitos determinados en el 
artículo 49 de la citada Ley.

c) Tramitar las solicitudes de inscripción en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
Guardias Civiles de los representantes de dichas asociaciones profesionales en los términos 
establecidos en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, y certificar, en 
su caso, el asiento de dicha inscripción a instancia de cualquier órgano de la Administración 
o de otros interesados.

d) Comprobar que la denominación de las Asociaciones Profesionales de Guardias 
Civiles que soliciten su inscripción no sean similares o induzcan a error o confusión con las 
de otras asociaciones profesionales de su misma clase previamente inscritas, así como que 
se deduzca claramente su carácter profesional.

e) Solicitar cuantos informes se consideren precisos en la tramitación de las solicitudes 
de inscripción y, en especial, los de los servicios jurídicos del Departamento.

f) Proponer la resolución de inscripción o denegación de inscripción de las Asociaciones 
Profesionales de Guardias Civiles, y de los demás actos, hechos o acuerdos susceptibles de 
inscripción.

Quinto.  Órgano competente para resolver.
El órgano competente para resolver la inscripción o la denegación de inscripción a que 

se refiere la presente Orden será el Ministro del Interior, quien podrá delegar esta 
competencia en cualquier otro órgano del Departamento, con rango mínimo de Director 
General.

Disposición final primera.  Habilitación para desarrollo.
Se autoriza al Secretario de Estado de Seguridad a dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para el desarrollo de esta Orden.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado.
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§ 76

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. [Inclusión 
parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 157, de 2 de julio de 1985

Última modificación: 23 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-1985-12666

[ . . . ]
TÍTULO II

De la independencia judicial

[ . . . ]
CAPÍTULO IV

Del régimen de asociación profesional de los Jueces y Magistrados

Artículo 401.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución, se reconoce el 

derecho de libre asociación profesional de jueces y magistrados integrantes de la Carrera 
Judicial, que se ejercerá de acuerdo con las reglas siguientes:

1.ª Las asociaciones de jueces y magistrados tendrán personalidad jurídica y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2.ª Podrán tener como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus 
miembros en todos los aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la 
Justicia en general. No podrán llevar a cabo actividades políticas ni tener vinculaciones con 
partidos políticos o sindicatos.

3.ª Las asociaciones de jueces y magistrados deberán tener ámbito nacional, sin 
perjuicio de la existencia de secciones cuyo ámbito coincida con el de un Tribunal Superior 
de Justicia.

4.ª Los jueces y magistrados podrán libremente asociarse o no a asociaciones 
profesionales.

5.ª Sólo podrán formar parte de las mismas quienes ostenten la condición de jueces y 
magistrados en servicio activo. Ningún juez o magistrado podrá estar afiliado a más de una 
asociación profesional.

6.ª Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados integrantes de la Carrera 
Judicial quedarán válidamente constituidas desde que se inscriban en el registro que será 
llevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial. La inscripción se practicará a 
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solicitud de cualquiera de los promotores, a la que se acompañará el texto de los estatutos y 
una relación de afiliados.

Sólo podrá denegarse la inscripción cuando la asociación o sus estatutos no se ajustaren 
a los requisitos legalmente exigidos.

7.ª Los estatutos deberán expresar, como mínimo, las siguientes menciones:
a) Nombre de la asociación.
b) Fines específicos.
c) Organización y representación de la asociación. Su estructura interna y 

funcionamiento deberán ser democráticos.
d) Régimen de afiliación.
e) Medios económicos y régimen de cuotas.
f) Formas de elegirse los cargos directivos de la asociación.
8.ª La suspensión o disolución de las asociaciones profesionales quedará sometida al 

régimen establecido para el derecho de asociación en general.
9.ª Serán de aplicación supletoria las normas reguladoras del derecho de asociación en 

general.

[ . . . ]
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§ 77

Acuerdo de 28 de febrero de 2011, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2011 de 

asociaciones judiciales profesionales

Consejo General del Poder Judicial
«BOE» núm. 66, de 18 de marzo de 2011
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2011-4946

El artículo 127 de la Constitución española, al referirse a las incompatibilidades de los 
Jueces y Magistrados, establece que, mientras se hallen en activo, no podrán pertenecer a 
partidos políticos o sindicatos, añadiendo que la Ley establecerá el sistema y modalidades 
de asociación profesional. Las limitaciones en los derechos políticos y sindicales de los 
Jueces vienen justificadas por el deseo del constituyente de preservar la independencia de 
quienes integran el Poder Judicial. Esas limitaciones no son absolutas en la medida en la 
que la propia Constitución reconoce a Jueces y Magistrados la posibilidad de asociarse.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial aborda ese mandato 
constitucional en el artículo 401 reconociendo el derecho de libre asociación profesional de 
Jueces y Magistrados integrantes de la Carrera Judicial, y fijando las reglas a las que deben 
someterse dichas Asociaciones, así como el contenido mínimo de sus Estatutos. También ha 
establecido los cauces de participación de las Asociaciones en el funcionamiento del 
Consejo General del Poder Judicial. Así ocurre en el artículo 110.3, introducido por la Ley 
Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, el cual establece que se someterán preceptivamente 
a informe de las Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados los Reglamentos de 
desarrollo de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el artículo 110.2.a), donde se 
reconoce la participación de dichas Asociaciones en el Consejo Rector de la Escuela 
Judicial, lo que los artículos 21 y 30 del Reglamento 2/1995, de 7 de junio, de la Escuela 
Judicial, hacen extensivo a las Comisiones Pedagógicas creadas en su seno.

En el Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo 
General del Poder Judicial, se establece un trato preferente del Consejo General del Poder 
Judicial con las Asociaciones Profesionales al considerar la necesidad de que exista una 
comisión o delegación especifica entre los Vocales del Consejo General del Poder Judicial 
para atender a una eficaz relación del Consejo General del Poder Judicial con las 
Asociaciones. Conforme al artículo 103 de ese Reglamento se atribuye a la Sección de 
Relaciones Institucionales la función de asistir al Consejo en sus relaciones con las 
Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados.

En fin, el elemento definidor del cualificado papel que deben jugar las Asociaciones 
Judiciales en sus relaciones con el Consejo General del Poder Judicial y en la configuración 
de los órganos del Poder Judicial aparece reflejado en el artículo 151 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, el cual contempla la posibilidad de presentación o aval, tanto por parte de las 
agrupaciones de electores como de las Asociaciones Profesionales, de las candidaturas 
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presentadas a las Salas de Gobierno. Ese estatus lo confirma el artículo 112 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial tras la reforma operada por Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio. 
En él se dispone el modo en el que las Asociaciones Judiciales presentarán candidatos para 
cubrir doce de los veinte puestos de Vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Pese a que las distintas reformas han puesto de manifiesto la trascendencia de las 
Asociaciones Judiciales Profesionales como instrumento de expresión de las inquietudes de 
los Jueces y como único cauce colectivo de actuación en defensa de los intereses 
profesionales, lo cierto es que la relación del Consejo General del Poder Judicial con ellas no 
se ha regulado de un modo estable y organizado. Es cierto que cada vez son mayores los 
mecanismos de participación pero sigue habiendo espacios carentes de regulación y 
aspectos de la relación cotidiana entre los órganos del Consejo General del Poder Judicial y 
las Asociaciones que quedan sometidos al voluntarismo o a la improvisación dependiendo 
de las concretas circunstancias de cada momento.

Parece necesario realizar un esfuerzo por sistematizar y aclarar el régimen de las 
Asociaciones en su relación con el Consejo General del Poder Judicial y con sus órganos, 
fijar con claridad las reglas a las que debe someterse esa relación, las referidas a la 
elaboración de las listas de asociados, la determinación de parámetros objetivos en materia 
de ayudas y subvenciones, la posibilidad de acceso a los medios técnicos y materiales de 
los que dispone el Consejo General del Poder Judicial al objeto de facilitar su relación con 
los Jueces y Magistrados asociados y con aquellos que, no estando asociados, puedan tener 
interés en conocer y participar en sus actividades. En definitiva se trata de consolidar un 
marco reglamentario acorde con la trascendencia que para el Consejo y para la Carrera 
Judicial deben tener las Asociaciones Profesionales como único vehículo al alcance de 
Jueces y Magistrados para la defensa colectiva de sus intereses y para la participación no 
individual en la política judicial.

El Reglamento surge, por lo tanto, como desarrollo del artículo 401 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, con el objetivo de regular las prácticas seguidas por distintos Consejos y 
fijar un Estatuto de las Asociaciones Judiciales acorde con el papel que el propio legislador 
ha atribuido a esta peculiar expresión del derecho de libre asociación de profesionales.

En virtud de la potestad reglamentaria de la que goza el Consejo General del Poder 
Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.9 y 110.2 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en 
su reunión del día 28 de febrero de 2011, cumplido el trámite previsto en el artículo 110.3 de 
la citada Ley Orgánica, ha acordado aprobar el presente Reglamento:

CAPÍTULO I
Del derecho de libre asociación de Jueces y Magistrados

Artículo 1.  Derecho a la libre asociación en Asociaciones Profesionales. Jueces y 
Magistrados con derecho a asociarse.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución española, se 
reconoce el derecho de libre asociación profesional de los Jueces y Magistrados integrantes 
de la Carrera Judicial. Los Jueces y Magistrados podrán libremente asociarse o no a 
Asociaciones Profesionales.

2. Sólo podrán formar parte de las Asociaciones Profesionales quienes ostenten la 
condición de miembros de la Carrera judicial en servicio activo. Ningún Juez o Magistrado 
podrá estar afiliado a más de una Asociación Profesional.

Artículo 2.  Régimen supletorio.
De conformidad con lo dispuesto en la regla 9ª del artículo 401 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, serán de aplicación supletoria las normas reguladoras del derecho de 
asociación en general.
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CAPÍTULO II
Personalidad, fines y ámbito de las Asociaciones Judiciales Profesionales

Artículo 3.  Personalidad y capacidad.
1. Las Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados tendrán personalidad 

jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Quedarán válidamente 
constituidas desde que se inscriban en el Registro llevado al efecto por el Consejo General 
del Poder Judicial.

2. Sólo podrá denegarse la inscripción cuando la Asociación o sus Estatutos no se 
ajustaren a los requisitos legalmente exigidos.

Artículo 4.  Fines.
1. Las Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados tendrán como fines lícitos la 

defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la 
realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia y de los valores 
constitucionales.

2. No podrán llevar a cabo actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos 
políticos o sindicatos.

Artículo 5.  Ámbito territorial.
Las Asociaciones Judiciales Profesionales deberán tener ámbito nacional, sin perjuicio 

de la existencia de secciones cuyo ámbito coincida con el de uno o más Tribunales 
Superiores de Justicia o la demarcación de una o varias Audiencias Provinciales.

Artículo 6.  Papel del Consejo en materia asociativa y grado de implantación efectiva a 
efectos de interlocución con el Consejo.

1. El Consejo General del Poder Judicial colaborará con las Asociaciones Judiciales 
existentes de cara a lograr el más pleno desarrollo de sus fines.

2. Se exigirá que la Asociación posea un grado de implantación efectiva igual o superior 
al 2 por 100 de los integrantes de la Carrera Judicial en servicio activo para poder disfrutar 
de interlocución con el Consejo General del Poder Judicial.

Para el cálculo anual de dicho porcentaje se tomarán como referencia las listas de 
asociados cerradas a 30 de septiembre, que las Asociaciones deberán presentar ante el 
Consejo conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.

Artículo 7.  Suspensión o disolución de las Asociaciones Profesionales.
La suspensión o disolución de las Asociaciones Profesionales quedará sometida al 

régimen jurídico general del derecho de asociación.

CAPÍTULO III
Régimen de publicidad de las Asociaciones Judiciales

Artículo 8.  Solicitud de inscripción. Publicidad registral.
1. La inscripción de las Asociaciones en el Registro de Asociaciones Judiciales 

Profesionales del Consejo se practicará a solicitud de cualquiera de los promotores. A la 
solicitud se acompañará el texto de los Estatutos y una relación de afiliados.

2. Además de los Estatutos y de sus posteriores modificaciones, en el Registro deberá 
quedar constancia de los nombres de las personas que integran los órganos de 
representación de cada Asociación, así como el listado de asociados actualizado 
anualmente.

3. El Consejo General del Poder Judicial comunicará al Registro Nacional de 
Asociaciones los asientos de inscripción y disolución de las Asociaciones Judiciales 
Profesionales, a los efectos previstos en el artículo 25.2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
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4. El Registro de Asociaciones Judiciales Profesionales será público, sin perjuicio de las 
restricciones que, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.4, pesan sobre los datos 
personales obrantes en las listas de asociados.

Artículo 9.  Estatutos de las Asociaciones.
1. Los Estatutos de las Asociaciones deberán expresar, como mínimo, las siguientes 

menciones:
a) Nombre de la Asociación y domicilio asociativo.
b) Fines específicos de la misma.
c) Organización y representación de la Asociación. Su estructura interna y 

funcionamiento deberá ser democrático.
d) Régimen de afiliación.
e) Medios económicos y régimen de cuotas.
f) Formas de elegirse los cargos directivos de la Asociación.
2. En los Estatutos de cada Asociación podrá preverse la colaboración en sus 

actividades internas de Jueces y Magistrados jubilados o en servicios especiales, con 
excepción de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Dichas situaciones no se 
tendrán en cuenta a ningún efecto, y en particular en lo relativo a las ayudas económicas 
que pudiera facilitar el Consejo, ni a efectos del cómputo de asociados en términos de 
representatividad de las Asociaciones o de determinación del porcentaje de candidatos que 
pudiera cada Asociación proponer para la elección de Vocales del Consejo General del 
Poder Judicial.

Artículo 10.  Listas de asociados.
1. A fin de poder verificar el número e identidad de los asociados a todos los efectos 

legales que sean relevantes, las Asociaciones deberán remitir al Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo máximo de treinta días, la lista actualizada de asociados cerrada a fecha 
de 30 de septiembre de cada año. Estas listas, previa audiencia de las Asociaciones y 
supervisión a cargo del Secretario General del Consejo, serán contrastadas por el Pleno del 
Consejo y posteriormente inscritas en el Registro de Asociaciones Judiciales Profesionales. 
Las Asociaciones están obligadas a comunicar mensualmente las altas y bajas al Secretario 
General del Consejo.

2. En caso de múltiple afiliación se procederá a dar audiencia al interesado así como a 
las Asociaciones a las que se encuentre adherido, debiendo aquél decantarse por la 
afiliación a una sola de las mismas, y procediéndose de oficio a darle de baja en el resto.

3. El número de afiliados de cada Asociación a los efectos previstos en el artículo 112 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, será el que se certifique a tal fin por el Secretario General 
de acuerdo con los datos obrantes en el Registro de Asociaciones Judiciales Profesionales 
del Consejo.

4. El tratamiento de los datos personales contenidos en las listas de asociados queda 
sujeto al régimen jurídico establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Dicha información sólo podrá utilizarse para los 
fines expresamente reconocidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el presente 
Reglamento y en los restantes Reglamentos de desarrollo de la misma.
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CAPÍTULO IV
De las relaciones de las Asociaciones con el Consejo General del Poder 
Judicial, de su participación en órganos y comisiones del Consejo y de su 

intervención en determinados procedimientos

Artículo 11.  Relaciones del Consejo General del Poder Judicial con las Asociaciones 
Judiciales.

Sin perjuicio de las facultades de representación del Presidente, el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial designará al menos dos Vocales que asumirán las relaciones con 
las Asociaciones de Jueces y Magistrados.

Artículo 12.  Remisión de información y práctica de notificaciones.
1. El Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de la información que debe 

proporcionar a todos los integrantes de la Carrera Judicial, remitirá regularmente a las 
Asociaciones Judiciales todos los acuerdos adoptados por el Pleno que puedan tener 
relación con el objeto y fines de las mismas. En los mismos términos remitirán sus acuerdos 
a las Asociaciones Judiciales las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. 
Dicha información podrá remitirse por correo ordinario a la sede social de cada Asociación, 
por correo electrónico o por cualquier otro medio idóneo para su recepción.

2. El Consejo notificará, asimismo, los acuerdos de sus órganos que puedan afectar a 
las Asociaciones Profesionales, con el fin de que éstas puedan tener conocimiento de los 
mismos y en su caso, utilizar los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para su 
revisión. Dichas notificaciones, que se verificarán en la forma señalada por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se practicarán en la sede social de la respectiva 
Asociación.

Artículo 13.  Participación en los órganos y comisiones del Consejo General del Poder 
Judicial. Posible intervención en expedientes disciplinarios.

1. Las Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados que posean el grado de 
implantación efectiva señalado en el artículo 6.2 participarán en el Consejo Rector de la 
Escuela Judicial y en sus Comisiones Pedagógicas en los términos previstos en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento 2/1995, de 7 de julio, de la Escuela Judicial.

2. Las Asociaciones Profesionales podrán ser parte en los expedientes disciplinarios que 
afecten a sus asociados, a condición de que cuenten con consentimiento del afectado, quien 
podrá revocarlo en cualquier momento, y de conformidad con lo que disponga la normativa 
sobre régimen disciplinario que apruebe el Consejo General del Poder Judicial. Estarán 
asimismo legitimadas para interponer en nombre de sus asociados, siempre que acrediten 
contar con la expresa autorización de éstos, recurso contencioso-administrativo contra las 
resoluciones en materia de responsabilidad disciplinaria que pongan fin al procedimiento 
administrativo.

Artículo 14.  Elaboración de informes y propuestas.
1. Las Asociaciones Judiciales podrán evacuar los informes previstos en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial y los Reglamentos que la desarrollen. Tales informes deberán remitirse al 
correspondiente órgano o servicio del Consejo dentro de los plazos que en cada caso hayan 
sido marcados.

2. Fuera de los casos legal o reglamentariamente previstos, los informes o propuestas 
que elaboren las Asociaciones que posean el grado de implantación efectiva señalado en el 
artículo 6.2, deberán remitirse por conducto de los Vocales Delegados a los que se refiere el 
artículo 11.

Artículo 15.  Intervención en procesos electorales y en determinados nombramientos.
1. Las Asociaciones Profesionales podrán presentar o avalar candidatos y candidaturas 

en las elecciones a Jueces Decanos y a miembros electivos de Salas de Gobierno, siempre 
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con clara identificación de la Asociación a la que pertenecen, en su caso, los candidatos y 
candidaturas presentados o avalados.

2. El Consejo General del Poder Judicial velará por que las Asociaciones de Jueces y 
Magistrados, en condiciones de igualdad entre sí y respecto de los grupos de electores y 
candidatos no asociados, dispongan de espacios para difundir su información y las listas de 
candidatos por ellas presentadas o avaladas, por medio de los Decanatos de los Juzgados, 
de las Presidencias de Audiencias y de Tribunales Superiores de Justicia y de las propias 
Salas de Gobierno.

3. Las Asociaciones podrán designar interventores y representantes de candidaturas, 
que participen en los procesos electorales en el modo previsto por la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General. En ambos casos deberán respetarse los 
requisitos marcados por los artículos 28 y 33 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de 
Órganos de Gobierno de los Tribunales.

4. Las Asociaciones Profesionales podrán presentar candidatos para el nombramiento de 
Vocales del Consejo General del Poder Judicial, en los términos previstos en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

Artículo 16.  Grupo de Trabajo del Consejo General del Poder Judicial relativo a 
Asociaciones Judiciales.

1. Se constituirá un Grupo de Trabajo formado por los Vocales Delegados a los que se 
refiere el artículo 11, el Secretario General del Consejo o persona en quien delegue, y un 
miembro de cada Asociación, al objeto de impulsar los mecanismos de colaboración y 
comunicación del Consejo con las Asociaciones Judiciales que posean el grado de 
implantación efectiva señalado en el artículo 6.2. A propuesta de los mencionados Vocales o 
del Secretario General, a dichas reuniones podrán acudir los Letrados del Consejo que se 
considere oportuno al objeto de informar respecto de aquellas cuestiones que sean de su 
conocimiento técnico. De igual modo las Asociaciones que dispongan de órganos técnicos 
en el seno de su organización podrán hacerse acompañar de ellos en sus reuniones en el 
Consejo General del Poder Judicial.

2. El Grupo de Trabajo se reunirá al menos una vez al trimestre o con carácter 
extraordinario, a petición de una o más Asociaciones que representen al menos al 2 por 100 
de los miembros de la Carrera Judicial. Una de las convocatorias ordinarias deberá 
realizarse con anterioridad al cierre de los presupuestos del Consejo al objeto de que las 
Asociaciones conozcan las partidas y conceptos que serán objeto de subvención para el 
ejercicio siguiente. De todas las reuniones se levantará la correspondiente acta.

CAPÍTULO V
Régimen económico

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 17.  Recursos económicos de las Asociaciones Judiciales.
Los recursos económicos de las Asociaciones Judiciales estarán integrados por:
a) Recursos procedentes de la financiación publica:
1.º La subvención pública anual por gastos de organización y funcionamiento.
2.º La subvención pública anual por actividades de interés para la Justicia y la vida 

asociativa.
3.º La subvención publica anual por el grado de efectiva implantación en la Carrera 

Judicial.
4.º La subvención pública anual por el resultado electoral en las elecciones a Salas de 

Gobierno.
5.º Las subvenciones públicas o periódicas y las becas que puedan concederse por las 

Comunidades Autónomas, entidades locales u otras entidades de derecho público y por la 
Unión Europea.
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b) Recursos procedentes de la financiación privada:
1.º Las cuotas y aportaciones de sus asociados.
2.º Los productos de las actividades propias de las Asociaciones y los rendimientos 

procedentes de su propio patrimonio.
3.º Los créditos que concierten.
4.º Cualquier prestación en dinero o especie que obtengan.

Sección 2.ª Financiación pública

Artículo 18.  Subvenciones por gastos de organización y funcionamiento, por actividades de 
Interés para la justicia y la vida asociativa y por el grado de efectiva implantación en la 
Carrera Judicial.

1. Serán destinatarias de estas subvenciones las Asociaciones Judiciales Profesionales 
que, constando debidamente inscritas en el Registro llevado a tal efecto en el Consejo 
General del Poder Judicial, acrediten su vocación asociativa en virtud de un determinado 
grado de implantación efectiva o de un régimen de actividades de interés para la justicia y la 
vida asociativa. No podrán tener la condición de beneficiarias las Asociaciones en quienes 
concurra alguna de las circunstancias impeditivas que al efecto señalan los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. El Consejo General del Poder Judicial subvencionará a las Asociaciones Judiciales 
Profesionales con la finalidad principal de facilitar el funcionamiento general de las mismas y 
de fomentar el mayor dinamismo de cada Asociación en el desarrollo de sus actividades, 
incluyendo en su presupuesto anual una partida presupuestaria específica destinada a tal fin, 
sin que en ningún caso, salvo circunstancias excepcionales, pueda ser inferior a la prevista 
en el presupuesto del año anterior, incrementada en su caso con la variación anual que 
experimente el Índice de Precios al Consumo. Dicha subvención se distribuirá entre las 
diferentes Asociaciones Judiciales con arreglo a los criterios señalados en los siguientes 
apartados.

3. El Consejo General del Poder Judicial otorgará una subvención anual no 
condicionada, por gastos de organización y funcionamiento, a favor de las Asociaciones 
Judiciales que acrediten una representación de al menos el 5 por 100 de la Carrera Judicial. 
Dicha subvención, cuyo importe global vendrá determinado por el 50 por 100 de la partida 
presupuestaria expresada en el apartado anterior, se distribuirá por igual entre todas ellas.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, a aquellas Asociaciones que no alcancen 
el 5 por 100 pero superen el 3 por 100 de implantación en la Carrera Judicial se le concederá 
una subvención de hasta 12.000 euros en función de su número de afiliados. Dicha cantidad, 
que no podrá ser inferior a la concedida el año anterior incrementada con la variación que 
experimente el Índice de Precios al Consumo, se detraerá del importe global señalado en el 
párrafo anterior.

Las Asociaciones Judiciales deberán presentar su solicitud para la concesión de esta 
subvención en los plazos establecidos por el Consejo durante el primer trimestre de cada 
año, para ser abonada antes del 31 de mayo del año respectivo.

4. El Consejo General de Poder Judicial otorgará una subvención anual, por actividades 
de interés para la justicia y la vida asociativa, a favor de las Asociaciones Judiciales. Dicha 
subvención, cuyo importe global vendrá determinado por el 20 por 100 de la partida 
presupuestaria expresada en el apartado 2, tendrá como finalidad financiar las actividades 
tanto de formación como asociativas.

El importe de dicha subvención, que deberá abonarse antes del 31 de diciembre de cada 
año, se distribuirá entre las Asociaciones Judiciales en función de las actividades 
subvencionables justificadas por las mismas, conforme a la puntuación atribuida a cada una 
de las Asociaciones en aplicación del catálogo y baremo de actividades recogido en el anexo 
del presente Reglamento. A tal fin, antes del 31 de octubre de cada año, las Asociaciones 
Judiciales deberán presentar Memoria y justificación de las actividades subvencionables de 
1 de octubre del año anterior a 30 de septiembre del año en curso.

5. El Consejo General del Poder Judicial otorgará una subvención anual, por el grado de 
implantación efectiva en la Carrera Judicial, a favor de las Asociaciones Judiciales. Dicha 
subvención, cuyo importe global vendrá determinado por el 30 por 100 de la partida 
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presupuestaria expresada en el apartado 2, deberá ser abonada antes del 31 de diciembre 
de cada año.

Para el cómputo del número de afiliados de cada Asociación, se atenderá a los que se 
encuentren dados de alta en la respectiva Asociación a fecha de 30 de septiembre del año al 
que se refiera la subvención, a tenor de las listas que las Asociaciones deben remitir al 
Consejo de acuerdo con lo establecido en el apartado primero del artículo 10.

Con carácter previo a la aprobación de esta subvención por el Pleno del Consejo, las 
Asociaciones Judiciales, a través de un representante designado a tal efecto, tendrán acceso 
a la comprobación de todas las listas de afiliados.

6. En el procedimiento que se tramite para la concesión de todas estas subvenciones se 
garantizará el derecho de audiencia de las Asociaciones Judiciales frente a la propuesta de 
resolución de concesión de la subvención, previo traslado del expediente o copia del mismo 
a aquéllas.

Artículo 19.  Subvención por resultados electorales en las elecciones a Salas de Gobierno.
1. Al margen de las subvenciones expresadas en el artículo anterior, el Consejo General 

del Poder Judicial otorgará una subvención anual a favor de las Asociaciones Judiciales, en 
función de los resultados de las respectivas últimas elecciones a Salas de Gobierno de los 
Tribunales Superiores de Justicia.

2. Para atender el pago de dicha subvención se dotará anualmente una partida 
presupuestaria adicional cuyo importe se cifrará en el 10 por 100 del que alcance cada año 
la partida presupuestaria expresada en el apartado 2 del artículo anterior.

3. El importe de esta subvención, que deberá abonarse antes del 31 de enero de cada 
año, se distribuirá entre las Asociaciones en función del número total de votos recibidos 
durante el año anterior por los candidatos afiliados de cada Asociación que hubieran sido 
presentados o avalados por ésta.

Artículo 20.  Compatibilidad de subvenciones.
1. Las Asociaciones Judiciales podrán obtener subvenciones para el desarrollo de sus 

fines de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y 
otras entidades de Derecho público, y de la Unión Europea. La obtención de tales 
subvenciones será compatible con el disfrute de las subvenciones recibidas con cargo al 
presupuesto del Consejo General del Poder Judicial.

2. Las Asociaciones Judiciales no podrán aceptar ninguna forma de financiación que 
proceda de Gobiernos u organismos extranjeros, sin perjuicio de la cobertura de los gastos 
directamente derivados y propios de aquellos actos a los que hayan sido oficialmente 
invitadas.

Artículo 21.  Otras ayudas.
1. El Consejo General del Poder Judicial atenderá los gastos de todas las reuniones, 

comisiones y grupos de trabajo para los que convoque a los representantes de las 
Asociaciones Judiciales.

2. Aquellas actividades asociativas que determinen la participación de más de 50 
asociados recibirán una ayuda específica en función del número de participantes.

3. Se establecerán ayudas específicas destinadas a la implantación o renovación de 
sistemas informáticos que permitan la comunicación telemática entre asociados o la creación 
de páginas web asociativas.

4. Se establecerán ayudas específicas que faciliten la presencia de las Asociaciones y 
sus asociados en actividades académicas de carácter universitario, y la presencia en cursos 
y seminarios universitarios sobre materias de interés o trascendencia judicial.

5. Al objeto de facilitar estas tareas asociativas las Asociaciones podrán recabar del 
Consejo General del Poder Judicial las ayudas necesarias para efectuar y distribuir sus 
publicaciones por medio del Centro de Documentación Judicial.

6. Las ayudas específicas a que se refieren los anteriores apartados no podrán superar 
el 25 por 100 del importe total de las subvenciones percibidas por cada Asociación.
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7. El Consejo General del Poder Judicial pondrá a disposición de las Asociaciones 
Profesionales de Jueces y Magistrados los medios técnicos que faciliten su actividad y, en 
concreto, permitirá cuando sea necesario la utilización de dependencias del Consejo para la 
realización de actividades asociativas, de acuerdo con la disponibilidad de las mismas, así 
corno las líneas informativas del Consejo General del Poder Judicial que permitan la 
comunicación con los miembros de la Carrera Judicial.

8. En la medida de lo posible el Consejo General del Poder Judicial procurará que las 
Asociaciones Judiciales puedan hacer uso de los convenios suscritos con proveedores y 
mayoristas en materia de desplazamientos y alojamientos para actividades asociativas.

9. La concreción de estas ayudas podrá ser objeto de debate en el seno del Grupo de 
Trabajo previsto en el artículo 15, el cual podrá elevar las correspondientes propuestas al 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 22.  Disponibilidad de locales o espacios.
El Consejo General del Poder Judicial tratará de favorecer que en los edificios 

destinados a Juzgados y Tribunales las autoridades correspondientes dispongan de locales 
o espacios para la realización de actividades asociativas en dichos edificios.

Sección 3.ª Financiación privada

Artículo 23.  Aportaciones privadas.
1. Las Asociaciones Judiciales podrán recibir aportaciones de personas físicas o 

jurídicas para la realización de actividades concretas dentro de los límites y condiciones 
establecidos en este Reglamento.

2. Las aportaciones procedentes de personas jurídicas requerirán el acuerdo adoptado 
en debida forma por el órgano social competente.

3. En ningún caso las Asociaciones Judiciales podrán aceptar o recibir, directa o 
indirectamente, aportaciones anónimas, cualquiera que sea su cuantía. Tampoco podrán 
aceptar o recibir, directa o indirectamente, aportaciones provenientes de partidos políticos o 
sindicatos.

Sección 4.ª Obligaciones documentales y contables. Fiscalización y control

Artículo 24.  Obligaciones documentales y contables.
Las Asociaciones Judiciales deberán llevar unos registros detallados, que permitan en 

todo momento conocer su situación financiera y el cumplimento de las obligaciones previstas 
en este Reglamento y en la Ley de Asociaciones y en las directrices que marque el Consejo 
General del Poder Judicial.

Artículo 25.  Control interno.
1. Las Asociaciones Judiciales deberán prever un sistema de control interno que 

garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los 
que deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus Estatutos.

2. Los asociados podrán acceder, a través de los órganos de representación, a la 
documentación que se relaciona en el artículo anterior.

3. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente de conformidad con los 
Estatutos de cada Asociación.

Artículo 26.  Control externo.
1. La fiscalización externa de las subvenciones y otras ayudas públicas recibidas por las 

Asociaciones Judiciales, se ejercerá por el Tribunal de Cuentas de acuerdo con su normativa 
reguladora.

2. El Consejo General del Poder Judicial requerirá anualmente a las Asociaciones 
Judiciales que hayan recibido de él cualquier clase de subvención o ayuda, para que en el 
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plazo de tres meses a partir del cierre del respectivo ejercicio presenten una información 
detallada sobre la gestión de tales subvenciones y ayudas.

CAPÍTULO VI
Régimen de licencias y permisos de los Representantes de las Asociaciones 

Profesionales de Jueces y Magistrados

Artículo 27.  Licencias y permisos vinculados a la actividad asociativa.
1. Los órganos de representación de las Asociaciones Judiciales y de sus Secciones 

Territoriales dispondrán de las correspondientes licencias extraordinarias, cuando sean 
necesarias para abordar actividades asociativas en los términos previstos por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

2. Sin perjuicio de la necesaria comunicación al órgano correspondiente el afectado, con 
carácter excepcional y siempre que no perjudique actuaciones ya señaladas, podrá dirigirse 
directamente a la persona que, de acuerdo con la programación anual de las Salas de 
Gobierno, le haya de sustituir al objeto de que cubra la licencia extraordinaria, cuando por 
razones de urgencia no sea posible que dicho llamamiento lo realice el Decano o Presidente 
del órgano competente. Podrán utilizarse medios telemáticos o informáticos de comunicación 
para efectuar estos llamamientos.

Artículo 28.  Reconocimiento de la actividad asociativa a los efectos de la carga de trabajo.
Con el objeto de que la actividad asociativa no suponga un perjuicio para los 

representantes de las Asociaciones Judiciales, la referida actividad deberá ser tenida en 
cuenta en los sistemas de valoración del desempeño, que puedan establecerse, tomando 
como referencia, salvo casos excepcionales, la de los integrantes de las Salas de Gobierno.

Disposición adicional única.  Rango normativo del anexo.
El anexo que se incorpora al presente Reglamento, donde se contiene el catálogo y 

baremo de actividades subvencionables al que se refiere el artículo 18.4, tiene rango de 
Instrucción del Consejo General del Poder Judicial, pudiendo ser modificado por Acuerdo del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

ANEXO
Catálogo y baremo de actividades subvencionables

La distribución de la subvención anual a que se refiere el artículo 18.4 de este 
Reglamento, en atención a las concretas actividades subvencionables, acreditadas por las 
diferentes Asociaciones Judiciales, se realizará en proporción al número de puntos atribuido 
a cada una de tales Asociaciones, por razón del número y naturaleza de las mencionadas 
actividades, con arreglo al siguiente catálogo y baremo:

1. Asamblea o Congreso Nacional, a razón de 10 puntos por actividad, con un límite de 
una actividad anual.

2. Reuniones del Comité Nacional, Secretaria Nacional u órgano asociativo de 
representación nacional análogo, a razón de dos puntos por actividad, con un límite de 15 
actividades anuales.

3. Reuniones de carácter supra territorial de los órganos asociativos, a razón de un punto 
por actividad, con un límite de 4 actividades anuales.

4. Asambleas o Congresos de ámbito territorial (sección territorial de la asociación), a 
razón de un punto por cada actividad, con un límite de 4 actividades anuales para cada 
sección territorial.

5. Informes emitidos a instancia del Consejo General del Poder Judicial o del Ministerio 
de Justicia, a razón de 5 puntos cada una (sin límite), y los evacuados a instancia de otro 
organismo oficial, a razón de 3 puntos cada uno, con un límite de 15 puntos anuales.
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6. Reuniones y encuentros de los órganos de representación nacional de las 
Asociaciones Judiciales con otras asociaciones u organizaciones representativas de 
intereses generales o colectivos sobre cuestiones de interés para la Justicia, a razón de un 
punto por actividad, con un límite de 165 puntos anuales.

7. Reuniones y encuentros internacionales de ámbito jurídico, a razón de un punto por 
actividad, con un límite de 15 puntos anuales.

8. Actividades de formación y estudio jurídico, tales como Jornadas o Cursos, 
distinguiendo entre aquellas que tienen una duración de un día, a razón de dos puntos por 
actividad, y aquellas otras que tienen una duración superior, a razón de cinco puntos por 
actividad, con un límite de 100 puntos anuales.

9. Reuniones presenciales de estudio jurídico y de ámbito supra territorial, desarrolladas 
en el ámbito de las comisiones correspondientes convocadas al efecto, de las que resulte la 
elaboración y divulgación del correspondiente estudio jurídico, a razón de un punto por 
actividad, con un límite de 12 actividades anuales.

10. Publicaciones periódicas de divulgación nacional, llevadas a cabo por las 
Asociaciones Judiciales, a razón de tres puntos por cada publicación, con un límite de 60 
puntos anuales.

11. Publicaciones periódicas de divulgación territorial, llevadas a cabo por las 
correspondientes secciones territoriales de las Asociaciones, a razón de 2 puntos por cada 
publicación, con un límite de 10 puntos anuales.

12. Publicaciones periódicas de contenido estrictamente jurídico de divulgación general, 
incluidas las de medios digitales, a razón de 5 puntos por publicación y con un límite de 60 
puntos anuales.

13. Instauración y mantenimiento de la página web de la Asociación Judicial, plenamente 
operativa y debidamente actualizada, a razón de 50 puntos y con un límite de 1 página web 
anual.
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§ 78

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 11, de 13 de enero de 1982
Última modificación: 5 de agosto de 2024

Referencia: BOE-A-1982-837

[ . . . ]
TITULO II

De los órganos del Ministerio Fiscal y de los Principios que lo informan

[ . . . ]
CAPITULO V

De los deberes y derechos de los miembros del Ministerio Fiscal

[ . . . ]
Artículo cincuenta y cuatro.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo ciento veintisiete de la Constitución se 
reconoce el derecho de asociación profesional de los Fiscales, que se ejercerá libremente en 
el ámbito del artículo veintidós de la Constitución y que se ajustará a las reglas siguientes:

Uno. Las Asociaciones de Fiscales tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines.

Podrán tener como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus 
miembros en todos los aspectos y la realización de estudios y actividades encaminados al 
servicio de la justicia en general.

Dos. Sólo podrán formar parte de las mismas quienes ostenten la condición de Fiscales, 
sin que puedan integrarse en ellas miembros de otros cuerpos o carreras.

Tres. Los Fiscales podrán libremente afiliarse o no a Asociaciones profesionales. Estas 
deberán hallarse abiertas a la incorporación de cualquier miembro de la Carrera Fiscal.

Cuatro. Las Asociaciones profesionales quedarán válidamente constituidas desde que se 
inscriban en el Registro, que será llevado al efecto por el Ministerio de Justicia. La 
inscripción se practicará a solicitud de cualquiera de los promotores, a la que se acompañará 
el texto de los Estatutos y una relación de afilados.

Cinco. Los Estatutos deberán expresar, como mínimo, las siguientes menciones:
Primera.- Nombre de la Asociación, que no podrá contener connotaciones políticas.
Segunda.- Fines específicos.
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Tercera.- Organización y representación de la Asociación. Su estructura interna y 
funcionamiento deberán ser democráticos.

Cuarta.- Régimen de afiliación.
Quinta.- Medios económicos y régimen de cuota.
Sexta.- Forma de elegirse los cargos directivos de la Asociación.
Seis. Cuando las Asociaciones profesionales incurrieren en actividades contrarias a la 

ley o que excedieren del marco de los Estatutos, el Fiscal General del Estado podrá instar, 
por los trámites de juicio declarativo ordinario, la disolución de la Asociación. La competencia 
para acordarla corresponderá a la Sala Primera del Tribunal Supremo que, con carácter, 
cautelar, podrá acordar la suspensión de la misma.

[ . . . ]
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§ 79

Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Ministerio Fiscal. [Inclusión parcial]

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 106, de 4 de mayo de 2022
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2022-7184

[ . . . ]
TÍTULO VI

De los derechos y deberes

CAPÍTULO I
De los derechos

[ . . . ]
Artículo 119.  Derecho de asociación.

1. Los miembros de la carrera fiscal tendrán derecho a la libre asociación profesional.
2. El derecho de asociación profesional se ejercerá en el ámbito del artículo 22 de la 

Constitución Española y se ajustará a las reglas contenidas en el artículo 54 de la Ley 
50/1981, de 30 de diciembre.

3. Sólo podrán formar parte de las asociaciones profesionales quienes ostenten la 
condición de miembros de la carrera fiscal en situación de servicio activo. No se podrá estar 
afiliado a más de una asociación profesional.

4. Serán de aplicación supletoria las normas reguladoras del derecho de asociación en 
general y del derecho de asociación de Jueces y Magistrados.

5. Se garantizará la interlocución institucional con la Fiscalía General del Estado a las 
asociaciones que tengan un grado de implantación efectiva igual o superior al dos por ciento 
de los integrantes de la carrera fiscal en servicio activo. Para el cálculo anual de dicho 
porcentaje se tomará como referencia las certificaciones del número de asociados que 
presente cada asociación profesional a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del 
Estado, actualizadas al inicio del año judicial.

6. Con el objeto de que la actividad asociativa no suponga un perjuicio para los 
representantes de las asociaciones profesionales de fiscales, la referida actividad deberá ser 
tenida en cuenta en los sistemas de valoración de la Fiscalía General del Estado.

7. Los fiscales miembros de los órganos de representación de las asociaciones 
profesionales de fiscales dispondrán de los correspondientes permisos extraordinarios 
cuando sean necesarias para abordar actividades asociativas.
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8. El Ministerio de Justicia, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, podrá 
conceder subvenciones públicas, por gastos de organización y funcionamiento y por 
actividades de interés para la justicia y la vida asociativa, a las asociaciones profesionales 
que acrediten tener el grado de implantación efectiva previsto en el apartado 5 de este 
artículo.

[ . . . ]
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§ 80

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 68, de 20 de marzo de 2007

Última modificación: 28 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2007-5825

[ . . . ]
TÍTULO II

Competencias de la Comunidad Autónoma

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Competencias

[ . . . ]
Artículo 79.  Asociaciones, fundaciones y corporaciones de derecho público.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma, respetando las condiciones básicas 
establecidas por el Estado para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho y la reserva 
de ley orgánica, la competencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las asociaciones que 
desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía.

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre las 
academias y el régimen jurídico de las fundaciones que desarrollen principalmente sus 
funciones en Andalucía.

3. Corresponden a la Comunidad Autónoma en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª 
de la Constitución competencias exclusivas sobre:

a) Cámaras de comercio, industria y navegación; cámaras de la propiedad, en su caso, 
agrarias y cofradías de pescadores, y otras de naturaleza equivalente; consejos reguladores 
de denominaciones de origen.

b) Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas de acuerdo con el 
artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado.

4. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia sobre la definición de las 
corporaciones, los requisitos para su creación y para ser miembros de las mismas en el 
marco de la legislación básica del Estado.

[ . . . ]
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§ 81

Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 126, de 3 de julio de 2006

«BOE» núm. 185, de 4 de agosto de 2006
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2006-14195

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad 

que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la 
publicación de la siguiente Ley de Asociaciones de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho de asociación supone la libre voluntad de las personas para agruparse con 

objeto de participar en una finalidad común, así como compartir conocimientos y actividades. 
A partir de estas consideraciones básicas del fenómeno asociativo, la ciudadanía logra 
vertebrarse en la sociedad y contribuye decisivamente al fortalecimiento de las estructuras 
democráticas de las instituciones políticas y al enriquecimiento de la diversidad cultural en un 
movimiento colectivo más vivo y dinámico. Este fenómeno natural de la sociedad civil no 
puede ser ignorado por los poderes públicos y en este sentido nuestra Constitución 
reconoce, en el artículo 22, el derecho fundamental de asociación y los principios que 
afectan a todas las asociaciones y establece que la inscripción de las asociaciones lo es a 
los solos efectos de publicidad.

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, ha 
establecido el núcleo esencial de su contenido distinguiendo, en la disposición final primera, 
los preceptos que tienen rango de ley orgánica, al constituir el desarrollo del derecho 
fundamental, de los preceptos que, sin tener tal carácter, son de aplicación directa en todo el 
Estado al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española.

El artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en materia de asociaciones de carácter docente, 
cultural, artístico, benéfico-asistencial y similares, que desarrollen principalmente sus 
funciones en Andalucía, por lo que le corresponde desarrollar los aspectos de organización y 
funcionamiento de las asociaciones.

La presente Ley pretende conjugar el ejercicio individual del derecho de asociación, 
como derecho de la ciudadanía en el ámbito de la vida social a asociarse y a crear 
asociaciones, y la configuración normativa de mecanismos de fortalecimiento de la 
estructura y capacidad de actuación de las asociaciones como instrumento eficaz para la 
vertebración y participación civil. Así, la Ley regula el derecho a dotarse de los estatutos por 
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los que se han de regir, pieza fundamental en el entramado asociativo, que recogerán los 
aspectos sustanciales del régimen de organización y el respeto al derecho de voto de las 
personas asociadas, como principio fundamental de participación, estableciendo sólo el voto 
ponderado en el supuesto de personas jurídicas en las asociaciones y la capacidad de 
funcionamiento de las asociaciones para el cumplimiento de sus fines.

En el Capítulo II de esta Ley se regulan las normas de organización y funcionamiento 
internos de las asociaciones, que se encuentran regidas por el principio de subsidiariedad, lo 
que posibilita una amplia libertad por parte de las asociaciones en los aspectos organizativos 
de las mismas; denominación de los órganos; reglas de funcionamiento con pleno respeto de 
la voluntad asociativa, salvo en la garantía de la existencia de unas normas mínimas de 
funcionamiento, como pudieran ser las relativas a la válida constitución de la Asamblea 
General y la adopción de acuerdos por mayoría simple, con carácter general. Esto último sin 
perjuicio de establecer una mayoría cualificada para los acuerdos relativos a la disolución de 
la asociación, modificación de los estatutos, disposición y enajenación de bienes y 
remuneración de los miembros del órgano de representación. Asimismo, la presente Ley 
está inspirada en el principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, a fin de 
garantizar la representación y participación paritarias de ambos sexos en el tejido asociativo.

Ya en el Capítulo III, la Ley distingue entre las modificaciones estatutarias las que 
afectan al contenido mínimo legalmente exigible, que requieren inscripción en el Registro de 
Asociaciones de Andalucía, de aquellas otras que no y que producirán efectos para las 
personas asociadas desde su aprobación.

La disolución de la asociación está contemplada como un instrumento para proceder a la 
extinción de las asociaciones en los supuestos previstos en la legislación aplicable y exige, 
además, el cumplimiento de determinadas mayorías que avalen la participación de las 
personas asociadas en tal decisión. Igualmente, se regulan las operaciones subsiguientes de 
liquidación de las asociaciones.

El Capítulo IV de esta Ley regula la determinación en los estatutos de un régimen 
disciplinario para el incumplimiento de los deberes de las personas asociadas, que garantiza 
los derechos de la persona presuntamente responsable a conocer los hechos que motivan la 
iniciación del procedimiento y a formular alegaciones, lo cual constituye un instrumento 
necesario para un mejor gobierno de las asociaciones.

El Capítulo V de esta Ley establece el Registro de Asociaciones de Andalucía, que tiene 
su fundamento en el principio constitucional de publicidad, sin que la inscripción de la 
asociación tenga un valor constitutivo, puesto que ésta nace con la sola voluntad asociativa 
plasmada en el acta fundacional. La Ley apuesta decididamente por el uso de los sistemas 
informáticos y telemáticos en el tratamiento de los procedimientos registrales, así como por 
el acceso de los ciudadanos a los datos del Registro a través del portal de la Administración 
de la Junta de Andalucía. Ello no hace sino plasmar en este texto legal la apuesta por la 
introducción de las nuevas tecnologías que conlleva la Segunda Modernización de 
Andalucía.

Las medidas de fomento se recogen en el Capítulo VI de esta Ley, configuradas en dos 
elementos relevantes: la promoción del asociacionismo cuya finalidad sea el interés general, 
como pilar vertebrador de la sociedad y, por otra parte, la declaración de interés público de 
Andalucía para las asociaciones que lo promuevan y cumplan los requisitos establecidos en 
la presente Ley. Las asociaciones declaradas de interés público de Andalucía disfrutarán de 
los beneficios fiscales, económicos y administrativos que en cada caso establezcan las 
leyes.

El Capítulo VII de la presente Ley establece la posibilidad de crear Consejos Sectoriales 
de Asociaciones, que se configuran como órganos de participación y relación entre la 
Administración Pública y las asociaciones en los distintos ámbitos sectoriales. De esta forma, 
los Consejos Sectoriales de Asociaciones pueden constituir un eficaz instrumento en la 
respuesta a las demandas ciudadanas vertebradas en el movimiento asociativo, 
determinando a los poderes públicos a incentivar y promover la participación ciudadana en 
los asuntos colectivos. Poseen la naturaleza de órganos colegiados de carácter consultivo, 
de información y asesoramiento, correspondiendo a la Consejería competente en materia de 
régimen jurídico de asociaciones la coordinación de carácter orgánico de los diferentes 
Consejos Sectoriales de Asociaciones.
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La disposición adicional única recoge los preceptos redactados de conformidad con la 
normativa de directa aplicación en todo el Estado y que se introducen con el objeto de dar 
coherencia y comprensión al texto normativo.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación y el fomento de las asociaciones que 

son competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía de acuerdo con el artículo 13.25 
del Estatuto de Autonomía.

2. El ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a las asociaciones que desarrollan 
sus actividades principalmente en Andalucía y no están reguladas en ninguna legislación 
específica, sin perjuicio de lo dispuesto en su disposición final primera.

Artículo 2.  Constitución y fines.
1. Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o 

jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, 
medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o 
particular, y se dotan de los estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación.

2. Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades 
económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al 
cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados, ni 
entre sus cónyuges o personas con análoga relación de convivencia, ni entre sus parientes, 
ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

Artículo 3.  Personalidad jurídica.
Con el otorgamiento del acta fundacional adquirirá la asociación personalidad jurídica y 

plena capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción.

Artículo 4.  Régimen jurídico.
1. La constitución e inscripción de las asociaciones, así como el régimen de sus 

relaciones con las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma, se rigen por los 
preceptos de directa aplicación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, por la presente Ley, así como por las disposiciones reglamentarias 
que se dicten en desarrollo de las mismas y resulten aplicables.

2. La organización y el funcionamiento internos de las asociaciones se rigen por sus 
propios estatutos, siempre que no estén en contradicción con los preceptos de directa 
aplicación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, con la presente Ley y con las disposiciones reglamentarias que se dicten en 
desarrollo de las mismas y resulten aplicables.

Artículo 5.  Obligaciones documentales y contables.
1. Las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de personas asociadas, 

llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de 
la situación financieros de la entidad, así como de las actividades realizadas, efectuar un 
inventario de sus bienes y recoger en un libro las actas de las reuniones de sus órganos de 
gobierno y representación. Deberán llevar su contabilidad conforme a las normas específicas 
que les resulten de aplicación.

2. Las personas asociadas podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en 
el apartado anterior, a través de los órganos de representación, con respeto a lo establecido 
en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

3. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General.
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Artículo 6.  Domicilio.
Las asociaciones tendrán su domicilio en Andalucía, en el lugar que establezcan sus 

estatutos, que podrá ser el de la sede de su órgano de representación, o bien aquel donde 
desarrollen principalmente sus actividades.

CAPÍTULO II
Organización y funcionamiento

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 7.  Órganos.
1. Las asociaciones tendrán, al menos, los siguientes órganos:
a) La Asamblea General, que es el órgano supremo de gobierno de la asociación, 

integrada por las personas asociadas, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o 
de democracia interna y que deberá reunirse, al menos, una vez al año.

b) Un órgano de representación, que gestione y represente los intereses de la 
asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo 
podrán formar parte del órgano de representación las personas asociadas.

2. En los estatutos se podrán establecer otros órganos complementarios o auxiliares de 
los necesarios y se determinará si deberán estar integrados por personas asociadas o no 
asociadas.

Sección 2.ª Asamblea General

Artículo 8.  Competencias.
1. Sin perjuicio de las que figuren en los estatutos, la Asamblea General tiene las 

siguientes atribuciones:
a) Modificar los estatutos.
b) Elegir y separar a los miembros del órgano de representación.
c) Controlar la actividad del órgano de representación y aprobar su gestión.
d) Aprobar el presupuesto anual y la liquidación anual de cuentas.
e) Acordar la disolución de la asociación.
f) Acordar la unión a asociaciones, la integración en federaciones o confederaciones, la 

separación de las mismas, así como la creación y participación en fundaciones.
g) Aprobar el reglamento de régimen interno de la asociación.
h) Tener conocimiento de las altas y bajas de las personas asociadas, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 24.1 de la presente Ley.
i) Acordar la solicitud de la declaración de utilidad pública y de interés público de 

Andalucía.
j) Aprobar las disposiciones y directivas del funcionamiento de la asociación.
k) Cualquier otra que no corresponda a otro órgano de la asociación.
2. El ejercicio de las atribuciones de la Asamblea General se realizará teniendo presente 

el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Artículo 9.  Convocatoria y constitución.
1. Si los estatutos no lo disponen de otro modo, el régimen de convocatorias de la 

Asamblea General será el siguiente:
a) Se efectuará por el órgano de representación, por propia iniciativa, o a solicitud de las 

personas asociadas en los términos de la letra c) de este apartado, y deberá contener, como 
mínimo, el orden del día, lugar, fecha y hora de la reunión en primera y segunda 
convocatorias.

b) Se comunicará, como mínimo, quince días antes de la fecha de reunión, 
individualmente y mediante escrito dirigido al domicilio que conste en la relación actualizada 
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de personas asociadas, sin perjuicio de que se establezcan otros medios de notificación, 
entre ellos, los electrónicos, informáticos y telemáticos.

c) El órgano de representación convocará la Asamblea General siempre que lo solicite 
un número de personas asociadas no inferior al 10 por 100; en tal caso, la Asamblea 
General se reunirá dentro del plazo de treinta días a contar desde la solicitud.

2. La Asamblea General quedará constituida válidamente en primera convocatoria 
cuando concurran, presentes o representadas, al menos un tercio de las personas 
asociadas, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de personas asociadas 
que concurran. La hora de la reunión en segunda convocatoria será, como mínimo, treinta 
minutos posterior a la fijada en primera convocatoria.

3. El orden del día se fijará por el órgano de representación o por las personas asociadas 
que hayan solicitado la convocatoria de la Asamblea General. Los estatutos podrán 
determinar los supuestos y formas en que cabrá la alteración del orden del día fijado.

Artículo 10.  Adopción de acuerdos.
Si los estatutos no lo disponen de otro modo, el régimen de adopción de acuerdos de la 

Asamblea General será el siguiente:
a) Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las personas asociadas presentes 

o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos.
b) Sin perjuicio de lo previsto en la letra anterior, los estatutos requerirán mayoría 

cualificada, que existirá cuando los votos afirmativos superen la mitad de los emitidos por las 
personas asociadas presentes o representadas, en los acuerdos relativos a la disolución de 
la asociación, modificación de los estatutos, disposición o enajenación de bienes y 
remuneración de los miembros del órgano de representación, así como en los acuerdos 
sobre asuntos no incluidos en el orden del día fijado y en cualesquiera otros en que así se 
recoja en los propios estatutos.

c) En las asociaciones en las que sean miembros personas jurídicas, los estatutos 
podrán fijar criterios de proporcionalidad de voto ponderado, respetando siempre los 
principios democráticos y de representatividad que deben regir la adopción de los acuerdos.

d) En el caso de federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, el derecho 
de voto deberá ejercerse con arreglo a criterios objetivos, de acuerdo con la proporcionalidad 
de voto ponderado que se haya establecido en los estatutos para las distintas personas 
asociadas, garantizando el principio de democracia interna.

Artículo 11.  Derecho de voto.
1. Toda persona asociada dispone de un voto en la Asamblea General, sin perjuicio de 

los criterios de proporcionalidad que se establezcan en los supuestos previstos en las letras 
c) y d) del artículo anterior.

2. La representación de las personas asociadas y el voto por correo o por medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos se ejercerán de conformidad con los estatutos, que 
habrán de respetar la forma que reglamentariamente se establezca.

Artículo 12.  Actas.
1. De las reuniones de la Asamblea General se extenderá acta, en la que deben constar 

las personas asistentes, los asuntos tratados, tanto los incluidos en el orden del día como los 
que no lo estuvieran, las circunstancias de lugar y tiempo, las principales deliberaciones y los 
acuerdos adoptados.

2. Cualquier persona asociada tendrá derecho a solicitar la incorporación de su 
intervención o propuesta en el acta en la forma prevista en los estatutos.
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Sección 3.ª Órgano de representación

Artículo 13.  Competencia y estructura.
1. Las facultades del órgano de representación se extienden a todos los actos 

comprendidos en los fines de la asociación. No obstante, los estatutos pueden determinar 
los actos que necesitarán la autorización expresa de la Asamblea General.

2. Los estatutos establecerán la estructura del órgano de representación, así como la 
representatividad y facultades que pueda ostentar cada integrante del mismo.

3. Las personas jurídicas podrán formar parte del órgano de representación por medio de 
persona física que las represente y que esté especialmente facultada al efecto por el órgano 
que resulte competente.

Artículo 14.  Funcionamiento.
1. El funcionamiento del órgano de representación se rige por lo dispuesto en los 

estatutos de la asociación, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley y demás 
normativa de aplicación.

2. Las reuniones del órgano de representación se celebrarán a iniciativa de quien 
estatutariamente ostente la facultad de convocatoria o de la mayoría de sus miembros.

3. Los miembros del órgano de representación tienen el derecho y el deber de asistir y 
participar en sus reuniones.

4. Los acuerdos del órgano de representación deben constar por escrito en la 
correspondiente acta, que será firmada por quien ostente las funciones de secretaría con el 
visto bueno de la Presidencia.

Artículo 15.  Elección, duración y separación del cargo.
1. Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, sin perjuicio 

de lo que establezcan sus respectivos estatutos, serán requisitos indispensables: ser mayor 
de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. Los estatutos regularán la duración 
del cargo, la posibilidad de reelección y el procedimiento a seguir.

2. Los miembros del órgano de representación comenzarán a ejercer sus funciones una 
vez aceptado el cargo.

3. La separación de los miembros del órgano de representación será acordada 
motivadamente, respetando lo que puedan establecer los estatutos y, en todo caso, el 
derecho a ser informado de los correspondientes hechos.

4. Las elecciones y ceses de los miembros del órgano de representación deben 
inscribirse en el Registro de Asociaciones de Andalucía para general conocimiento.

Artículo 16.  Ejercicio del cargo.
1. Los miembros del órgano de representación ejercen sus funciones de conformidad 

con lo establecido en la normativa general aplicable, en la presente Ley y en los estatutos.
2. Los miembros del órgano de representación ejercen su cargo gratuitamente, salvo que 

los estatutos prevean expresamente la retribución de sus funciones y conste así en las 
cuentas anuales aprobadas por la Asamblea General.

3. En todo caso, los miembros del órgano de representación tendrán derecho al anticipo 
y reembolso de los gastos, debidamente justificados.

Artículo 17.  Delegaciones.
1. Si los estatutos no lo prohíben, el órgano de representación puede delegar sus 

facultades en una o más de las personas asociadas, así como otorgar a otras personas 
apoderamientos generales o especiales.

2. Las delegaciones deberán ser autorizadas por la Asamblea General respecto de los 
supuestos en los que el órgano de representación precise de autorización expresa de 
aquélla para actuar.
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3. Las personas asociadas que no formen parte del órgano de representación estarán 
sujetas en el ejercicio de facultades delegadas al régimen de derechos y responsabilidades 
previsto en los estatutos para los miembros de aquél.

CAPÍTULO III
Modificación, disolución, liquidación y separación voluntaria

Artículo 18.  Modificación de los estatutos.
1. La modificación de los estatutos requerirá acuerdo adoptado por la Asamblea General 

convocada específicamente con tal objeto.
2. La modificación de los estatutos que afecte al contenido mínimo legalmente exigible 

sólo producirá efectos para las personas asociadas y para terceras personas desde que se 
haya procedido a la inscripción del acuerdo de su aprobación en el Registro de Asociaciones 
de Andalucía.

Las restantes modificaciones de los estatutos producirán efectos para las personas 
asociadas desde el momento de su aprobación, mientras que para terceras personas será 
necesaria, además, la inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía.

3. La inscripción de las modificaciones estatutarias se sujetará a los mismos requisitos 
que la inscripción de los estatutos.

Artículo 19.  Disolución de la asociación.
1. Las asociaciones se disolverán por las causas previstas en la legislación aplicable.
2. En el supuesto de disolución por el cumplimiento del plazo fijado en los estatutos, la 

asociación se disolverá de pleno derecho.
3. En los demás supuestos, la disolución requerirá el acuerdo de la mayoría cualificada 

de la Asamblea General, en los términos del artículo 10 b) de esta Ley, convocada al efecto 
a iniciativa del órgano de representación o a solicitud de, al menos, el 25 por 100 de las 
personas asociadas. Si no hubiera acuerdo de la Asamblea General, la disolución requerirá 
resolución judicial.

4. La disolución será inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía.

Artículo 20.  Liquidación.
1. La disolución de la asociación determinará la apertura del procedimiento de 

liquidación, durante el cual la asociación conservará su personalidad jurídica. Este 
procedimiento lo llevará a cabo el órgano de representación, cuyos miembros se convertirán 
en liquidadores o liquidadoras, salvo que los estatutos establezcan otra cosa.

2. Los bienes resultantes de la liquidación de la asociación se destinarán a los fines 
establecidos en los estatutos.

3. Si los estatutos no lo disponen de otro modo, los bienes resultantes de la liquidación 
deben ser destinados a otras entidades, sin ánimo de lucro, cuyos fines sean similares a los 
de la asociación, a excepción de las aportaciones condicionales.

4. Finalizada la liquidación, se comunicará al Registro de Asociaciones de Andalucía.

Artículo 21.  Operaciones de liquidación.
Corresponde a los liquidadores o liquidadoras:
a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación y llevar sus cuentas.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean necesarias para 

la liquidación.
c) Cobrar los créditos de la asociación.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores o acreedoras.
e) Aplicar los bienes resultantes de la liquidación a los fines establecidos conforme a lo 

previsto en el artículo anterior.
f) Solicitar la cancelación de los asientos de la asociación en el Registro de Asociaciones 

de Andalucía.
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Artículo 22.  Separación voluntaria.
Los estatutos podrán establecer que, en caso de separación voluntaria de la asociación 

de una persona asociada, ésta pueda percibir la participación patrimonial inicial u otras 
aportaciones económicas realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia a la asociación 
que hubiese abonado, con las condiciones, alcances y límites que se fijen en los estatutos. 
Ello se entiende siempre que la reducción patrimonial, resultante de la devolución, no 
conlleve perjuicios a terceras personas.

CAPÍTULO IV
Régimen disciplinario

Artículo 23.  Infracciones y sanciones.
1. Las infracciones y sanciones disciplinarias, por incumplimiento de los deberes de las 

personas asociadas, estarán determinadas en los estatutos.
El acuerdo de imposición de sanciones, que será motivado, deberá guardar la debida 

proporcionalidad con la gravedad de la infracción.
2. Será de aplicación en el régimen disciplinario de las asociaciones el principio de 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales.

3. Los estatutos contemplarán los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones, 
que no podrán exceder de tres años.

Artículo 24.  Procedimiento disciplinario.
1. Los órganos competentes para imponer las sanciones serán los que determinen los 

estatutos y, en su defecto, las impondrá el órgano de representación. En el supuesto de 
sanción de separación de la persona asociada se requerirá, en todo caso, la ratificación de la 
Asamblea General.

2. No se podrán imponer sanciones sin la tramitación del procedimiento disciplinario 
previsto en los estatutos, instruido por persona u órgano diferente al competente para 
resolverlo, y que garantice los derechos de las personas presuntamente responsables a ser 
informadas de los correspondientes hechos y a formular alegaciones.

CAPÍTULO V
El Registro de Asociaciones de Andalucía

Sección 1.ª Normas generales

Artículo 25.  Objeto y funcionamiento.
1. En el Registro de Asociaciones de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en 

materia de régimen jurídico de asociaciones, se inscribirán, a los únicos efectos de 
publicidad, las asociaciones que desarrollen principalmente sus actividades en Andalucía.

2. Reglamentariamente se determinará la estructura y funcionamiento del Registro, los 
procedimientos de inscripción y sus relaciones con otros registros o censos generales o 
sectoriales.

Artículo 26.  Publicidad.
1. El Registro de Asociaciones de Andalucía es público. El derecho de acceso al mismo 

se ejercerá de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal de aplicación directa, así 
como en la presente Ley y en sus disposiciones de desarrollo.

2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, por 
nota simple informativa o por copia de los asientos y de los documentos depositados en el 
Registro.

3. La publicidad del Registro no alcanza a los datos referentes al domicilio de las 
personas, estado civil y otros datos de carácter personal, con excepción del nombre y 
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apellidos de los miembros del órgano de representación, que consten en la documentación 
de cada asociación, de acuerdo con la normativa sobre protección de datos de carácter 
personal.

Artículo 27.  Efectos de la inscripción.
La inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía hace pública la constitución y 

estatutos de las asociaciones y es garantía tanto para las terceras personas como para las 
propias personas asociadas.

Artículo 28.  Funciones.
Son funciones del Registro de Asociaciones de Andalucía:
a) La inscripción de la constitución de las asociaciones, de su suspensión y de su 

disolución, además de las circunstancias a las que hace referencia el artículo 28 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

b) El depósito y archivo de la documentación que ha dado lugar a cada inscripción y de 
la prevista por la normativa que resulte de aplicación.

c) La legalización de los libros de actas y demás documentación que, obligatoriamente, 
han de llevar las asociaciones.

d) La comunicación al Registro Nacional de Asociaciones de los asientos de inscripción y 
disolución de las asociaciones.

e) La instrucción de los procedimientos de declaración de utilidad pública de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa estatal y la instrucción de los procedimientos de declaración 
de interés público de Andalucía en la forma que se determine reglamentariamente.

f) La comunicación, cuando proceda, a otros registros o censos de los datos que le sean 
requeridos.

g) Aquellas otras que se determinen legal o reglamentariamente.

Sección 2.ª Utilización de medios electrónicos

Artículo 29.  Tratamiento informático y transmisión de datos.
1. El tratamiento y archivo de los datos contenidos en el Registro de Asociaciones de 

Andalucía se llevará a cabo mediante los medios y procedimientos informáticos que sean 
precisos para lograr los fines a aquél encomendado, respetando los principios de 
simplificación y agilización de trámites, gratuidad, libre acceso, confidencialidad y de 
seguridad y autenticidad en orden a la identificación de los sujetos y el objeto de la 
comunicación.

2. La aprobación del sistema de información, comunicación y acreditación de los datos 
inscritos por medios telemáticos se realizará de conformidad con la normativa de aplicación, 
respetando las disposiciones sobre protección de datos de carácter personal.

Artículo 30.  Acceso telemático a los datos del Registro de Asociaciones de Andalucía.
La Administración de la Junta de Andalucía propiciará la consulta de los datos relativos a 

los procedimientos de inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía a través del 
portal de aquélla.

Artículo 31.  Procedimientos electrónicos.
La Administración de la Junta de Andalucía impulsará la tramitación por medios 

electrónicos de los procedimientos de inscripción en el Registro de Asociaciones de 
Andalucía, de conformidad con la normativa de aplicación en la materia.

Artículo 32.  Validez y eficacia de los documentos electrónicos.
Los documentos administrativos emitidos por los órganos competentes en los 

procedimientos tramitados por medios informáticos y telemáticos regulados en esta Ley 
serán válidos y eficaces, siempre que concurran en ellos las garantías de autenticidad, 
integridad, conservación y aquellas otras previstas en la normativa aplicable.
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CAPÍTULO VI
Medidas de fomento

Sección 1.ª Promoción del asociacionismo

Artículo 33.  Fomento del asociacionismo.
1. Las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía promoverán 

el asociacionismo e impulsarán el desarrollo de las asociaciones que persigan fines de 
interés general, así como la unión de asociaciones, y de las federaciones y confederaciones, 
respetando su libertad y autonomía frente a los poderes públicos.

Asimismo, las administraciones públicas promoverán acciones positivas para eliminar los 
obstáculos que impidan la presencia y participación paritaria de mujeres y hombres en todos 
los ámbitos y espacios asociativos.

2. El fomento del asociacionismo se realizará mediante el establecimiento de 
mecanismos de asistencia, servicios de información, formación y asesoramiento y campañas 
de divulgación y reconocimiento de las actividades de las asociaciones que persigan fines de 
interés general.

Artículo 34.  Subvenciones.
1. Las asociaciones cuyos fines sean de interés general, inscritas en el Registro de 

Asociaciones de Andalucía, podrán ser beneficiarias de subvenciones para el desarrollo de 
actividades y proyectos concretos, en los términos y con el alcance que establezcan las 
consejerías competentes.

2. Las subvenciones que se concedan estarán sujetas a la normativa general en la 
materia.

Artículo 35.  Gestión de las subvenciones.
El órgano de representación de las asociaciones gestionará las subvenciones obtenidas 

de acuerdo con lo establecido en su normativa reguladora.

Sección 2.ª Asociaciones de interés público de Andalucía

Artículo 36.  Declaración.
1. Podrán ser declaradas de interés público de Andalucía las asociaciones que 

desarrollen principalmente sus actividades en Andalucía en las que concurran los siguientes 
requisitos:

a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general de Andalucía. 
Constituyen fines de interés general, a los efectos de esta Ley, los de carácter cívico, 
educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores 
constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de 
cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la 
familia, de protección de la infancia, promoción de la juventud, de fomento de la igualdad de 
oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía 
social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de 
consumidores y usuarios de uno y otro sexo, de promoción y atención a las personas en 
riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera 
otros de similar naturaleza.

b) Que su actividad no esté restringida a favorecer a las personas asociadas 
exclusivamente, sino que pueda extenderse a cualquier otra persona que reúna las 
circunstancias y caracteres propios del ámbito y de la naturaleza de sus fines.

c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo 
hagan con cargo a fondos y subvenciones públicos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y condiciones que se 
determinen en los estatutos, dichos miembros podrán recibir una retribución adecuada por la 
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realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como tales 
miembros del órgano de representación.

d) Que dispongan de los medios materiales y personales adecuados, así como de la 
organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en sus 
estatutos.

e) Que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía, en 
funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente 
y concurriendo todos los requisitos precedentes, al menos durante los dos años 
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

2. Las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones podrán ser declaradas 
de interés público de Andalucía, siempre que los requisitos previstos en el apartado anterior 
se cumplan, tanto por las propias federaciones, confederaciones y uniones, como por cada 
una de las entidades integradas, directa o indirectamente, en ellas.

Artículo 37.  Procedimiento.
1. El procedimiento de declaración de interés público de Andalucía se iniciará a solicitud 

de las asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones y se 
resolverá por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de régimen 
jurídico de asociaciones.

2. La declaración de interés público de Andalucía podrá ser revocada, por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de régimen jurídico de asociaciones, 
previa audiencia de la asociación, federación, confederación o unión de asociaciones 
afectada, cuando desaparezca alguno de los requisitos exigidos para su otorgamiento.

3. El procedimiento de declaración de interés público de Andalucía y el de su revocación 
se determinarán reglamentariamente. El vencimiento del plazo establecido, en el 
procedimiento de declaración, sin haberse notificado resolución expresa, tendrá efectos 
desestimatorios.

4. La declaración de interés público de Andalucía y su revocación serán publicadas en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 38.  Efectos.
Las asociaciones de interés público de Andalucía podrán utilizar, a continuación de su 

denominación, la mención «Declarada de Interés Público de Andalucía» en todos sus 
documentos, y disfrutarán de los beneficios fiscales, económicos y administrativos que en 
cada caso establezcan las leyes.

CAPÍTULO VII
Consejos Sectoriales de Asociaciones

Artículo 39.  Naturaleza y composición.
1. A fin de propiciar la colaboración entre las administraciones públicas y las 

asociaciones, como cauce de participación ciudadana se podrán constituir Consejos 
Sectoriales de Asociaciones, como órganos de consulta, información y asesoramiento en 
ámbitos concretos de actuación.

2. Los Consejos Sectoriales de Asociaciones estarán integrados por representantes de 
las administraciones públicas, de las asociaciones, y por otros miembros que se designen 
por sus especiales condiciones de experiencia o conocimiento, atendiendo a la distribución 
competencial concreta que en cada materia exista.

Artículo 40.  Creación.
1. Se podrán crear, a propuesta de las consejerías afectadas, Consejos Sectoriales de 

Asociaciones para cada sector de actuación mediante Decreto del Consejo de Gobierno.
2. Corresponde a la Consejería competente en materia de régimen jurídico de 

asociaciones la coordinación de carácter orgánico de los diferentes Consejos Sectoriales de 
Asociaciones.
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Disposición adicional única.  Conformidad con la normativa estatal con rango de ley 
orgánica o de aplicación directa en materia de asociaciones.

El contenido de los artículos 2, 3, 4, 7.1, 15.1, 16.2, 20.2, 27 y 28 d) de la presente Ley 
está redactado de conformidad con los preceptos con rango de ley orgánica y de directa 
aplicación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de Asociación.

Disposición transitoria única.  Régimen de las asociaciones inscritas y del Registro de 
Asociaciones de Andalucía.

1. Las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía a la entrada 
en vigor de la presente Ley estarán sujetas a la misma y conservarán su personalidad 
jurídica y su plena capacidad de obrar, no siendo aplicables las disposiciones de sus 
estatutos que se opongan a lo previsto en la presente Ley o lo contradigan.

2. El Registro de Asociaciones de Andalucía continuará rigiéndose, en tanto no sea 
modificada, por la normativa de aplicación a la entrada en vigor de la presente Ley que no se 
oponga a lo previsto en ésta o lo contradiga.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en esta Ley o lo contradigan.

Disposición final primera.  Derecho supletorio.
La presente Ley tiene carácter supletorio respecto de las leyes aprobadas por el 

Parlamento de Andalucía que regulen tipos específicos de asociaciones.

Disposición final segunda.  Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 

para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 81  Ley de Asociaciones de Andalucía

– 872 –



§ 82

Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Aragón. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 97, de 23 de abril de 2007

Última modificación: 28 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2007-8444

[ . . . ]
TÍTULO V

Competencias de la Comunidad Autónoma

[ . . . ]
Artículo 71.  Competencias exclusivas.

En el ámbito de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma de Aragón 
ejercerá la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de 
la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las 
siguientes materias:

1.ª Creación, organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de 
autogobierno, con arreglo al presente Estatuto.

2.ª Conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés, con respeto a su 
sistema de fuentes.

3.ª Derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo aragonés.
4.ª Lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
5.ª En materia de régimen local, la determinación de las competencias de los municipios 

y demás entes locales en las materias de competencias de la Comunidad Autónoma de 
Aragón; el régimen de los bienes locales y las modalidades de prestación de los servicios 
públicos locales, así como las relaciones para la cooperación y colaboración entre los entes 
locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Asimismo, incluye la determinación de los órganos de gobierno de los entes locales, 
creados por la Comunidad Autónoma y su régimen electoral.

6.ª La organización territorial propia de la Comunidad.
7.ª El procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización 

propia. Bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad.
8.ª Ordenación del territorio, conforme a los principios de equilibrio territorial, 

demográfico, socioeconómico y ambiental.
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9.ª Urbanismo, que comprende, en todo caso, el régimen urbanístico del suelo, su 
planeamiento y gestión y la protección de la legalidad urbanística, así como la regulación del 
régimen jurídico de la propiedad del suelo respetando las condiciones básicas que el Estado 
establece para garantizar la igualdad del ejercicio del derecho a la propiedad.

10.ª Vivienda, que, en todo caso, incluye la planificación, la ordenación, la gestión, el 
fomento, la inspección y el control de la vivienda de acuerdo con las necesidades sociales de 
equilibrio territorial y de sostenibilidad; las normas técnicas, la inspección y el control sobre la 
calidad de la construcción; las normas sobre la habitabilidad de las viviendas, la innovación 
tecnológica aplicable a las viviendas y la normativa sobre conservación y mantenimiento de 
las viviendas y su aplicación.

11.ª Planificación, ejecución y gestión de las obras públicas que no tengan calificación 
legal de interés general del Estado ni afecten a otra Comunidad Autónoma, así como la 
participación en la planificación, en la programación y en la gestión de las obras públicas de 
interés general competencia del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma en los 
términos que establezca la ley estatal.

12.ª Ferrocarriles, que, en todo caso, incluye la coordinación, explotación, conservación y 
administración de las infraestructuras de su titularidad, así como la participación en la 
planificación y en la gestión de las infraestructuras de titularidad estatal en el territorio de la 
Comunidad Autónoma en los términos que establezca la ley estatal.

13.ª Carreteras y otras vías cuyo itinerario transcurra íntegramente por el territorio de la 
Comunidad Autónoma que, en todo caso, incluye la ordenación, planificación, régimen 
financiero y conservación de la red viaria, así como la participación en la planificación y 
gestión de las infraestructuras de titularidad estatal en el territorio de la Comunidad 
Autónoma en los términos que establezca la ley estatal.

14.ª Aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras de transporte en el territorio de 
Aragón que no tengan la calificación legal de interés general, así como la participación en la 
planificación, en la programación y en la gestión de las infraestructuras que tengan tal 
calificación en los términos que establezca la ley estatal.

15.ª Transporte terrestre de viajeros y mercancías por carretera, por ferrocarril y por 
cable, así como el transporte fluvial, que transcurran íntegramente por el territorio de la 
Comunidad Autónoma, con independencia de la titularidad de la infraestructura. Centros y 
operadores de las actividades vinculadas a la organización del transporte, logística y 
distribución situadas en Aragón.

16.ª Servicio de meteorología y de climatología de la Comunidad Autónoma.
17.ª Agricultura y ganadería, que comprenden, en todo caso: la concentración parcelaria; 

la regulación del sector agroalimentario y de los servicios vinculados, la sanidad animal y 
vegetal; la seguridad alimentaria y la lucha contra los fraudes en la producción y 
comercialización, el desarrollo, la transferencia e innovación tecnológica de las explotaciones 
agrarias y ganaderas e industrias agroalimentarias; el desarrollo integral del mundo rural.

18.ª Denominaciones de origen y otras menciones de calidad.
19.ª Tratamiento especial de las zonas de montaña que garantice su modernización y un 

desarrollo sostenible equilibrado.
20.ª Montes y vías pecuarias, que, al menos, incluye la regulación y el régimen de 

protección e intervención administrativa de sus usos, así como de los pastos y los servicios y 
aprovechamientos forestales.

21.ª Espacios naturales protegidos, que incluye la regulación y declaración de las figuras 
de protección, la delimitación, la planificación y la gestión de los mismos y de los hábitats 
protegidos situados en Aragón.

22.ª Normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y 
del paisaje, que incluye la planificación de la prevención y eliminación de las distintas fuentes 
de contaminación, así como el desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio 
climático.

23.ª Caza, pesca fluvial y lacustre y acuicultura, así como la protección de los 
ecosistemas en los que se desarrollen estas actividades, promoviendo reversiones 
económicas en la mejora de las condiciones ambientales del medio natural aragonés.

24.ª Promoción de la competencia. El establecimiento y regulación del Tribunal Aragonés 
de Defensa de la Competencia, como órgano independiente al que corresponde en exclusiva 
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tratar de las actividades económicas que se lleven a cabo principalmente en Aragón y que 
alteren o puedan alterar la competencia.

25.ª Comercio, que comprende la regulación de la actividad comercial, incluidos los 
horarios y equipamientos comerciales, respetando la unidad de mercado, así como la 
regulación administrativa de las diferentes modalidades de venta, con especial atención a la 
promoción, desarrollo y modernización del sector. Ferias y mercados interiores.

26.ª Consumo, que, en todo caso, comprende la regulación de la protección y defensa de 
los consumidores y usuarios; el fomento de las asociaciones; la formación y educación para 
el consumo responsable, así como la regulación de los órganos y procedimientos de 
mediación.

27.ª Consultas populares, que, en todo caso, comprende el establecimiento del régimen 
jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la Comunidad 
Autónoma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, 
audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, 
con excepción de la regulación del referéndum y de lo previsto en el artículo 149.1.32.ª de la 
Constitución.

28.ª Publicidad, que, en todo caso, incluye la regulación de la actividad publicitaria 
conforme a los principios de objetividad y veracidad.

29.ª Cámaras de Comercio e Industria, Agrarias y otras Corporaciones de Derecho 
público representativas de intereses económicos y profesionales.

30.ª Colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas, respetando las normas 
generales sobre titulaciones académicas y profesionales y lo dispuesto en los artículos 36 y 
139 de la Constitución.

31.ª Cooperativas y entidades asimilables, con domicilio en Aragón, que incluye la 
regulación de su organización, funcionamiento y régimen económico, así como el fomento 
del movimiento cooperativo y de otras modalidades de economía social.

32.ª Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y de 
sostenibilidad y, en especial, la creación y gestión de un sector público propio de la 
Comunidad. Participación, en su caso, en la gestión del sector público estatal.

33.ª Cajas de Ahorros con domicilio en Aragón e instituciones de crédito cooperativo 
público y territorial, en el marco de la ordenación general de la economía.

34.ª Acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un 
sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas 
modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y 
otros colectivos necesitados de protección especial.

35.ª Voluntariado social, que comprende la regulación, promoción y fomento de la 
participación solidaria ciudadana en actuaciones organizadas de voluntariado por medio de 
entidades públicas o privadas estables y democráticas, sin ánimo de lucro, así como la 
ordenación de las relaciones entre las Administraciones públicas y dichas entidades.

36.ª Cooperación para el desarrollo en expresión de la solidaridad de la sociedad 
aragonesa con los países y pueblos más desfavorecidos.

37.ª Políticas de igualdad social, que comprenden el establecimiento de medidas de 
discriminación positiva, prevención y protección social ante todo tipo de violencia, y, 
especialmente, la de género.

38.ª Juventud, con especial atención a su participación libre y eficaz en el desarrollo 
político, social, económico y cultural.

39.ª Menores, que incluye la regulación del régimen de protección y tutela de los 
menores desamparados o en situación de riesgo.

40.ª Asociaciones y fundaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, 
asistencial, deportivo y similares que desarrollen principalmente sus funciones en Aragón.

41.ª Investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica, que comprende, en 
todo caso, la planificación, programación y coordinación de la actividad investigadora de la 
Universidad y de los demás centros públicos y privados, la transferencia de conocimientos y 
el fomento y desarrollo de las tecnologías para la sociedad de la información.

42.ª Biotecnología, biomedicina y genética.
43.ª Cultura, con especial atención a las manifestaciones peculiares de Aragón.
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44.ª Museos, archivos, bibliotecas y otras colecciones de naturaleza análoga, 
conservatorios de música y danza y centros dramáticos y de bellas artes de interés para la 
Comunidad Autónoma y que no sean de titularidad estatal.

45.ª Patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico, 
científico y cualquier otro de interés para la Comunidad Autónoma, en especial las políticas 
necesarias encaminadas a recuperar el patrimonio aragonés que se encuentre ubicado fuera 
del territorio de Aragón.

46.ª Cinematografía, que incluye, en todo caso, las medidas de protección de la industria 
cinematográfica y la regulación e inspección de las salas de exhibición cinematográfica.

47.ª Artesanía, que comprende la regulación y el establecimiento de medidas para el 
fomento y desarrollo de las empresas artesanales, la promoción de sus productos y la 
creación de canales de comercialización.

48.ª Industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o 
de interés de la Defensa.

49.ª Estadística para los fines de la Comunidad Autónoma y, en especial, la creación de 
un sistema estadístico oficial propio de la Comunidad Autónoma.

50.ª Juego, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y 
telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Aragón.

51.ª Turismo, que comprende la ordenación y promoción del sector, su fomento, la 
regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos turísticos, así como la 
coordinación con los órganos de administración de Paradores de Turismo de España en los 
términos que establezca la legislación estatal.

52.ª Deporte, en especial, su promoción, regulación de la formación deportiva, la 
planificación territorial equilibrada de equipamientos deportivos, el fomento de la tecnificación 
y del alto rendimiento deportivo, así como la prevención y control de la violencia en el 
deporte.

53.ª Tiempo libre, que incluye, en todo caso, el fomento y la regulación de las actividades 
que se lleven a cabo en Aragón y el régimen jurídico de las entidades que tengan por 
finalidad el ejercicio de actividades de tiempo libre.

54.ª Espectáculos y actividades recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación 
general del sector, el régimen de intervención administrativa y la seguridad y el control de 
todo tipo de espectáculos en espacios y establecimientos públicos.

55.ª Sanidad y salud pública, en especial, la organización, el funcionamiento, la 
evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios. La 
Comunidad Autónoma participará, de acuerdo con el Estado, en la planificación y la 
coordinación estatal en lo relativo a sanidad y salud pública

56.ª Ordenación farmacéutica.
57.ª Protección civil, que incluye, en todo caso, la regulación, la planificación, la 

coordinación y la ejecución de medidas relativas a emergencias y seguridad civil ante 
incendios, catástrofes naturales, accidentes y otras situaciones de necesidad.

58.ª Seguridad privada, que comprende el establecimiento de los requisitos que deben 
reunir las personas físicas y jurídicas que adopten medidas de seguridad; la autorización, 
inspección y sanción de las empresas de seguridad que tengan su domicilio o ámbito de 
actuación en la Comunidad Autónoma; la formación del personal que realiza funciones de 
seguridad e investigación privada, así como la coordinación de los servicios de seguridad e 
investigación privadas con la Policía autonómica y las policías locales de Aragón.

59.ª Administración de Justicia en lo relativo a medios personales y materiales.
60.ª Cualesquiera otras que le correspondan de acuerdo con la Constitución, el presente 

Estatuto o el resto del ordenamiento jurídico.

[ . . . ]
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§ 83

Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 268, de 6 de noviembre de 2018
Última modificación: 28 de diciembre de 2022

Referencia: BOE-A-2018-15138

[ . . . ]
TÍTULO I

De los derechos, deberes y principios rectores

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Derechos y deberes

[ . . . ]
Artículo 14.  Derechos de las personas jóvenes.

Las Administraciones deben promover políticas públicas que favorezcan la emancipación 
de los jóvenes, facilitándoles el acceso a la formación, la educación, la sanidad, la cultura, al 
asociacionismo, al mundo laboral y a la vivienda para que puedan desarrollar su propio 
proyecto de vida y participar en igualdad de derechos y deberes en la vida social y cultural, 
en los términos que establezcan las leyes.

[ . . . ]
Artículo 25.  Derechos de consumidores y usuarios.

Las personas, en su condición de consumidoras y usuarias de bienes y de servicios, 
tienen derecho, en los términos que se establece por ley:

a) A que se garantice por los poderes públicos canarios la protección de su salud, 
seguridad e intereses económicos, y un régimen de garantías de los productos y servicios 
adquiridos.

b) A una información integral de los productos, servicios y prestaciones que se ofrezcan 
para su consumo.
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c) A asociarse libremente y a participar activamente en lo referente a la Administración 
Pública.

[ . . . ]
TÍTULO V

De las competencias

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Materias institucionales y administrativas

[ . . . ]
Artículo 110.  Asociaciones y fundaciones.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en 
materia de asociaciones que desarrollen, mayoritariamente, sus funciones en el territorio de 
Canarias, respetando lo dispuesto en los artículos 149.1.1.ª y 149.1.8.ª de la Constitución 
española. Esta competencia incluye, en todo caso:

a) La regulación de la constitución, régimen de responsabilidad, extinción y disolución, 
organización y funcionamiento interno, así como derechos y deberes de los asociados.

b) La determinación y el régimen de aplicación de los beneficios fiscales de las 
asociaciones, en el ámbito de la capacidad normativa tributaria asumida por la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

c) La declaración de utilidad pública de las asociaciones, así como el contenido y los 
requisitos para su obtención.

d) La regulación y la gestión del Registro de Asociaciones de Canarias.
2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre 

el régimen jurídico de las fundaciones que desarrollen, mayoritariamente, sus funciones en el 
territorio de Canarias, en el marco de la legislación procesal, civil y tributaria del Estado. Esta 
competencia incluye, en todo caso:

a) La regulación de las modalidades, su denominación, los fines y los beneficiarios de la 
finalidad fundacional, la capacidad para fundar, los requisitos de constitución, modificación, 
extinción y liquidación, los estatutos, la dotación y el régimen de la fundación en proceso de 
formación, el patronato y el protectorado, así como el patrimonio y el régimen económico y 
financiero.

b) La determinación y el régimen de aplicación de los beneficios fiscales de las 
fundaciones, en el ámbito de la capacidad normativa tributaria asumida por la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

c) La regulación y gestión del Registro de Fundaciones de Canarias.
3. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva para 

fijar los criterios, regular las condiciones y la ejecución, el control, la inspección y sanción de 
los beneficios fiscales y las ayudas públicas reconocidas por la legislación canaria a las 
asociaciones y fundaciones que radiquen en su territorio.

[ . . . ]
CAPÍTULO III

Económico-financieras

[ . . . ]
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Artículo 121.  Consumo.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en 

materia de consumo, que incluye, en todo caso, la defensa, de conformidad con la 
legislación mercantil, procesal y civil, de los derechos de los consumidores y usuarios, el 
establecimiento y la aplicación de los procedimientos administrativos de queja y reclamación, 
el sistema de mediación, la regulación de la formación, información y divulgación en materia 
de consumo responsable y hábitos saludables, así como el de las asociaciones que puedan 
crearse en este ámbito.

[ . . . ]
CAPÍTULO VII

Empleo, sanidad y políticas sociales

[ . . . ]
Artículo 145.  Políticas de género.

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en 
materia de políticas de género, que, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio 
de la competencia que le atribuye el artículo 149.1.1.a de la Constitución, incluye, en todo 
caso:

a) La promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, 
laborales, económicos o representativos.

b) La planificación y ejecución de normas y planes en materia de políticas para la mujer, 
así como el establecimiento de acciones positivas para erradicar la discriminación por razón 
de sexo.

c) La promoción del asociacionismo de mujeres.
2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y 

ejecución de la legislación básica estatal en materia de lucha contra la violencia de género, 
la planificación de actuaciones y la capacidad de evaluación y propuesta ante la 
Administración General del Estado.

Artículo 146.  Política de juventud.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en 

materia de juventud, que incluye en todo caso:
a) La promoción del desarrollo personal y social de los jóvenes, así como la aprobación 

de normas y la realización de actividades dirigidas a conseguir el acceso de éstos al trabajo, 
la vivienda y la formación profesional.

b) El diseño, la aplicación y la evaluación de políticas, planes y programas destinados a 
la juventud.

c) La promoción del asociacionismo juvenil, de las iniciativas de participación de la gente 
joven, de la movilidad internacional y del turismo juvenil.

d) La regulación y la gestión de actividades e instalaciones destinadas a la juventud.

[ . . . ]
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§ 84

Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 47, de 10 de marzo de 2003

«BOE» núm. 78, de 1 de abril de 2003
Última modificación: 10 de noviembre de 2014

Referencia: BOE-A-2003-6500

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de 
Asociaciones de Canarias.

La existencia de asociaciones responde al carácter social de las personas; su 
reconocimiento y apoyo constituye una de las bases sobre las que puede asentarse una 
sociedad vertebrada y con criterio.

La regulación de las asociaciones es competencia que comparten el Estado y las 
comunidades autónomas en los términos definidos por la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Al Estado le corresponde la configuración sustantiva del derecho de 
asociación, consagrado en el artículo 22 de la Constitución como derecho fundamental, y la 
garantía de la igualdad de los derechos y los deberes de los españoles en su ejercicio. En 
ese marco, la Comunidad Autónoma de Canarias asume, al amparo del artículo 30.7 del 
Estatuto de Autonomía, la responsabilidad de establecer un cauce a los movimientos 
asociativos que son de su competencia, de forma que se profundice en la naturaleza libre y 
espontánea de la iniciativa para constituir asociaciones al tiempo que se aprovecha su 
carácter participativo y representativo como instrumento de información de cada sector y de 
transmisión de las medidas públicas para su ordenación.

La situación de práctico vacío legal en que se encontraban las asociaciones, con una ley 
preconstitucional derogada en buena medida por la propia Constitución y disposiciones de 
rango menor que regulaban sus meros aspectos administrativos, ha sido en primer lugar 
superada por el ejercicio de la competencia estatal mediante la promulgación de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 23 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Corresponde 
ahora a la Comunidad Autónoma ejercer la responsabilidad que le incumbe al amparo de la 
cobertura estatutaria, en el entendimiento de que ésta representa el respaldo necesario para 
ordenar el movimiento asociativo canario con el espíritu de reconocimiento de su función 
participativa mediante toda una amplia gama de acciones de encauzamiento, estímulo o 
impulso.

La Ley, por tanto, está concebida con una vocación integral, de tratamiento completo del 
mundo asociativo de Canarias, sin perjuicio de los aspectos que están constitucionalmente 
reservados a la regulación del Estado. De ahí su contenido, en el que, tras las disposiciones 
generales, se contempla la posición jurídica de las personas asociadas, las bases de la 
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organización asociativa, las reglas para su disolución y liquidación, y la intervención 
administrativa, no restringida a la función de registro prevista en la Constitución sino 
comprensiva de un notable elenco de acciones de promoción y apoyo.

La filosofía de la Ley, en lo que se refiere a la constitución y el funcionamiento de las 
asociaciones, se basa en la libertad individual de las personas para crear asociaciones y 
permanecer en ellas en la forma establecida en los estatutos. Son éstos, por consiguiente, el 
pivote sobre el que giran las relaciones de la asociación con sus miembros. Por eso, sin 
limitar su contenido, la Ley tiende exclusivamente a que constituyan un instrumento 
suficientemente transparente del régimen de funcionamiento de la asociación y de los 
derechos que en ella gozan sus integrantes, tanto por lo que se refiere al acceso como a la 
permanencia en ella, a la viabilidad de desarrollar las actividades para la que está 
proyectada y a participar en su gestión en la medida del interés o conveniencia de cada 
persona.

En este sentido, los estatutos comprenden los aspectos sustanciales del régimen de la 
organización, pero haciendo hincapié en la opción por soluciones o determinaciones que 
afectan sustantivamente al entramado de relaciones asociativas, como la presencia de 
personas jurídicas o menores de edad como miembros de la asociación, la eventualidad de 
establecer distintas clases de socias y socios y el voto ponderado, el ejercicio del voto por 
correo o por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, o por representación, o la 
precisión del régimen disciplinario.

También se han de proyectar los estatutos sobre el ámbito territorial de la asociación, no 
sólo como técnica de explicitar la competencia autonómica, sino también para sentar las 
bases que permitan distribuir la responsabilidad sobre el movimiento asociativo entre las 
diferentes esferas del poder público territorial canario en atención al respectivo ámbito de 
interés.

El tratamiento legal del estatuto de los integrantes de la asociación pretende ser 
respetuoso con el sentido natural de los derechos políticos de participar en los fines, en las 
actividades y en la gestión de la asociación. Tres aspectos merecen destacarse en este 
apartado: por una parte, las garantías del derecho de información, consustancial al ejercicio 
de una participación efectiva; por otro lado, las prevenciones que evitan la eventualidad de 
que un conflicto de intereses entre la asociación y sus miembros la desvíe de sus finalidades 
estatutarias; por último, el régimen disciplinario, que se reconduce a los principios generales 
del derecho sancionador en cuanto a legalidad –aquí básicamente estatutoriedad–, 
irretroactividad, prescripción y garantías básicas del procedimiento expresadas en los 
principios acusatorio y de contradicción.

Las reglas de organización responden también en la Ley al principio de intervención 
mínima de los poderes públicos, prácticamente enfocada ésta a posibilitar el funcionamiento 
operativo de la asociación sin merma de los derechos de asociadas y asociados. El 
establecimiento de dos órganos, la asamblea general y el órgano de representación, con la 
denominación que en cada caso se crea conveniente, es sólo el reconocimiento orgánico del 
derecho a intervenir en el funcionamiento de la asociación y de las técnicas de gestión 
representativa, habituales en todas las organizaciones colectivas.

La operatividad de funcionamiento se pretende conseguir por unas reglas de 
convocatoria y de constitución de los órganos suficientemente ágiles, sin establecimiento de 
plazos predeterminados, siempre que sean suficientes, y con distensión de las 
prescripciones sobre constitución en términos, no obstante, que no disminuyan la esencia de 
la voluntad asociativa. El reconocimiento de iniciativa para las convocatorias e inclusión de 
asuntos en el orden del día y las normas sobre adopción de los acuerdos, con las debidas 
prevenciones sobre su formalización documental, representan elementos de equilibrio entre 
las conveniencias organizativas de eficacia y los derechos de los miembros de la asociación. 
Por otro lado, el régimen de impugnación de los acuerdos se remite a las disposiciones 
dictadas por el Estado en ejercicio de su competencia en materia procesal, sin perjuicio de 
habilitar, e incluso estimular, la posibilidad de arbitraje.

Las determinaciones sobre disolución y liquidación de las asociaciones son, por una 
parte, respetuosas de la voluntad colectiva expresada en la constitución de la asociación; 
pero, por otra, buscan ahondar en la realidad asociativa cuando ésta pueda haberse 
convertido en una mera nominalidad carente de base social efectiva. En estos casos, se 
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habilitan vías de iniciativa para contrastar la voluntad de continuar la organización o, 
supuesta la inexistencia de tal determinación, someter a la autoridad judicial su extinción.

En la regulación del Registro de Asociaciones, la Ley quiere ser especialmente 
cuidadosa con el carácter declarativo que al mismo le confiere la Constitución. A tenor del 
artículo 22 de ésta, la voluntad de las personas de asociarse es el dato relevante para la 
existencia de la asociación, quedando restringido el registro al efecto de publicidad, si bien 
con carácter necesario. Se configura, en consecuencia, el Registro de Asociaciones como un 
instrumento administrativo de constatación de la realidad de la asociación para su 
exteriorización a terceras personas, en punto a su existencia y a las responsabilidades que 
se deriven de sus actos; pero también como un medio de información de los elementos 
esenciales de su trayectoria, imprescindible respecto a la dimensión de las asociaciones que 
trasciende del interés colectivo de sus miembros para incidir en los sectores de actuación de 
competencia autonómica.

Con la Ley la Comunidad Autónoma de Canarias expresa su compromiso en la 
vertebración de la sociedad, imprescindible para la modernización social, y con el fomento 
de la participación ciudadana en la vida pública. En este sentido se proponen nuevas figuras 
de relaciones con las administraciones públicas y se manifiesta la necesidad de impulsar el 
desarrollo y la aplicación de las leyes que se proyectan sobre la participación y el 
asociacionismo.

El capítulo de relaciones con la Administración pone de relieve la potencialidad de las 
asociaciones para concurrir con el interés general protegible por la acción pública. La 
explotación o el aprovechamiento de esa potencialidad requiere medidas concretas de 
fomento que alienten el funcionamiento de las asociaciones con un historial evidente y 
relevante. En este punto, son tres los aspectos a destacar: en primer lugar, el abanico de 
medidas no queda limitado en sentido material por la capacidad fiscal de la Comunidad 
Autónoma, sino que puede extenderse a compensaciones de efecto equivalente en relación 
con otros ámbitos tributarios; por otra parte, el reconocimiento del interés público de una 
asociación la instituye en colaboradora en la acción pública y fundamenta que pueda ser 
consultada en la elaboración de las políticas públicas; por último, la especial configuración 
del Archipiélago impone que las responsabilidades sobre las medidas de patrocinio se 
distribuyan entre las instituciones públicas según sus respectivos ámbitos territoriales de 
actuación.

Para hacer efectiva de una manera continuada la participación y consulta de las 
asociaciones, la Ley instituye el Consejo Canario de Asociaciones como órgano consultivo 
de la Administración, cualificado por su base representativa y vehículo de expresión de sus 
inquietudes, pero también de sus conocimientos y experiencias en el marco de los sectores 
afectados por la acción pública común. En cada espacio insular y municipal, y como reflejo 
del reconocimiento de las asociaciones de este ámbito, los consejos insulares y municipales 
de asociaciones, con su específica representatividad, desempeñan un papel análogo al del 
Consejo Canario.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación y el fomento de las asociaciones que 

son de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, según el artículo 30.7 del 
Estatuto de Autonomía.

2. Se rigen también por esta Ley las asociaciones cuyo objeto social no sea lucrativo y 
que al propio tiempo no se encuentren sometidas a un régimen legal específico.

3. No están incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley:
a) Las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, 

tales como sociedades civiles, mercantiles, cooperativas y mutualidades así como las 
uniones temporales de empresas y las agrupaciones de interés económico, así como, en 
general, todas aquellas cuyo fin consista en la obtención de beneficios económicos para su 
distribución entre los socios.
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b) Los partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales, así como las uniones, 
coaliciones o federaciones de éstos.

c) Las asociaciones religiosas, deportivas o las uniones o federaciones de éstas.
d) Las iglesias, confesiones y comunidades religiosas.
e) Las asociaciones de consumidores y usuarios y las uniones, coaliciones o 

federaciones de éstas.
f) Los colegios u organizaciones profesionales, o las uniones o federaciones de éstas.
g) Las comunidades de bienes y propietarios.
h) Cualquier otra regulada por legislación específica.

Artículo 2.  Naturaleza.
1. Tiene la consideración de asociación la unión estable, voluntaria, libre y solidaria, de 

tres o más personas físicas o jurídicas para lograr, sin ánimo de lucro, una finalidad común 
de interés general, mutuo o sectorial, comprometiéndose para ello a compartir sus 
conocimientos, actividades o recursos económicos.

2. Se considera que una asociación carece de ánimo de lucro, aunque desarrolle una 
actividad económica, si el fruto de tal actividad se destina exclusivamente al cumplimiento de 
las finalidades comunes de interés general, mutuo o sectorial establecidas en sus estatutos.

Artículo 3.  Principios.
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para fines lícitos.
2. Las asociaciones se regirán en su estructura interna y funcionamiento por los criterios 

de democracia, pluralismo y respeto a la dignidad de las personas.
3. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a pertenecer o a permanecer en 

ella o declarar que forma parte de la misma. Además su compromiso asociativo no puede 
dar lugar a trato de favor o discriminación negativa por parte de los poderes públicos o 
particulares.

4. Las asociaciones objeto de esta Ley que persigan fines o utilicen medios tipificados 
como delito son ilegales.

5. Se prohíben las asociaciones secretas y de carácter paramilitar.

Artículo 4.  Régimen jurídico.
1. Se rigen por la presente Ley y por sus disposiciones de desarrollo la constitución de 

las asociaciones, su inscripción registral, sus obligaciones documentales y el régimen de sus 
relaciones con las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma.

2. La organización interna y el funcionamiento de las asociaciones se regirá, en el marco 
de las determinaciones de esta Ley, por sus estatutos y por los acuerdos válidamente 
adoptados por los órganos de la asociación de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Artículo 5.  Constitución de la asociación.
1. Pueden constituir asociaciones y ser miembros de las mismas:
a) Los mayores de edad y los menores emancipados, con capacidad de obrar suficiente.
b) Las personas jurídicas públicas y privadas cuando lo contemplen los estatutos de la 

asociación.
c) Los menores de edad no comprendidos en el apartado a) podrán promover por sí 

mismos asociaciones infantiles, juveniles y de alumnos/as.
2. Los menores de edad no emancipados tendrán los derechos que se reconocen en 

esta Ley a los socios mayores de edad, salvo en los casos en que por aplicación de la 
legislación civil se exija representación legal.

3. El acuerdo asociativo ha de constar en acta fundacional que deberá contener como 
mínimo:

a) La fecha y el lugar en que se ha adoptado el acuerdo.
b) La identidad de los promotores, con expresión de sus nombres y apellidos y mención 

de su mayoría o no mayoría de edad, si fueren personas físicas, o de su razón o 
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denominación social, si fueren personas jurídicas, y en ambos casos, de sus respectivas 
nacionalidades y domicilios.

c) En el caso de personas jurídicas, al acta fundacional se la deberá acompañar de una 
certificación del acuerdo válidamente adoptado por su órgano de representación 
competente, en el que aparezca la voluntad de constituir o formar parte de la asociación y la 
designación de la persona física que la representará.

d) La declaración de voluntad de los socios promotores de constituir la asociación y su 
denominación.

e) Los estatutos de la asociación.
f) La designación de quienes desempeñen inicialmente el órgano de representación 

previsto estatutariamente.

Artículo 6.  Estatutos.
1. Los estatutos constituyen el sistema de reglas por el que se rige la organización 

interna y el funcionamiento de la asociación, no pudiendo ser contrarios al ordenamiento 
jurídico.

2. En los estatutos de la asociación se hará constar:
a) La denominación.
b) El domicilio social.
c) El plazo de duración, si no se constituye por tiempo indefinido.
d) El objeto o finalidad.
e) El ámbito territorial en el que desarrollará sus actividades.
f) Los requisitos o presupuestos que han de cumplir las personas naturales o jurídicas y 

el procedimiento a seguir para adquirir la condición de socios, así como las causas y el 
procedimiento para la pérdida de tal condición.

g) En su caso, las distintas clases de socios y las particularidades de cada una de ellas.
h) Los derechos y las obligaciones de los socios.
i) El régimen disciplinario.
j) La participación de voluntarios, indicando los mecanismos que garanticen sus 

derechos y deberes en los términos de su legislación específica.
k) La estructura y competencias del órgano de representación, las condiciones de 

nombramiento y destitución de sus miembros y la duración de los cargos.
l) La forma y requisitos para la convocatoria de la asamblea general y del órgano de 

representación y las reglas sobre deliberación y toma de decisiones.
m) El procedimiento de modificación de los estatutos.
n) El régimen económico de administración, contabilidad y documentación, así como la 

fecha de cierre del ejercicio asociativo.
ñ) Patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso.
o) Las causas de disolución y la aplicación de los bienes de la asociación en su 

liquidación.
p) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.
3. Los estatutos de la asociación podrán ser modificados cuando resulte conveniente a 

los intereses de la misma por acuerdo de la asamblea general en los supuestos y con el 
procedimiento que se establezca en los mismos.

Artículo 7.  Denominación.
1. La denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión que induzca 

a error o confusión sobre su propia identidad o sobre la clase o naturaleza de la misma, o no 
comprendida en el ámbito de aplicación de la presente Ley o expresamente excluida o no 
sujeta, no pudiendo en especial adoptar palabras, conceptos o símbolos, acrónimos y 
similares propios de personas jurídicas diferentes, sean o no de naturaleza asociativa.

2. No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las 
leyes o que puedan suponer vulneración de los derechos fundamentales de las personas o 
que incluyan la denominación de alguna demarcación territorial determinada con valor o 
alcance legales o usuales, cuando imposibilite su utilización por otras asociaciones que 
pudieran constituirse en la misma demarcación.
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3. Tampoco podrá coincidir o asemejarse de manera que pueda crear confusión, con 
ninguna otra denominación previamente inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias, 
ni con cualquier otra persona jurídica, pública o privada, ni con entidades preexistentes, sean 
o no de nacionalidad española, ni con personas físicas, salvo con el consentimiento expreso 
del interesado o de sus sucesores, ni con una marca registrada notoria, salvo que se solicite 
por el titular de la misma o con su consentimiento.

Artículo 8.  Domicilio social.
1. Las asociaciones que se constituyan con arreglo a la presente Ley, tendrán su 

domicilio en Canarias, en el lugar que establezcan sus estatutos que constará como tal en el 
Registro de Asociaciones de Canarias, pudiendo ser o bien el de la sede de su órgano de 
representación o bien aquel donde desarrolle principalmente sus actividades.

2. Deben tener domicilio en Canarias las asociaciones que desarrollen actividades 
principalmente dentro de su territorio, y ello sin perjuicio de las delegaciones, oficinas o 
sucursales que puedan establecer en otros lugares.

Artículo 9.  Duración.
1. Salvo disposición en contrario de los estatutos, las asociaciones se presumen 

constituidas por tiempo indefinido.
2. Reglamentariamente se establecerá un régimen jurídico específico para aquellas 

asociaciones que por razón de su objeto tengan un periodo de duración no superior al año.

Artículo 10.  Unión de asociaciones.
1. Para la consecución de sus fines, las asociaciones pueden unirse en federaciones y 

éstas en confederaciones.
2. La constitución de federaciones y confederaciones se realizará en la forma prevista 

para las asociaciones y con los principios que rigen éstas, salvo en lo que se refiere al 
número mínimo para constituirse que será de dos asociaciones o federaciones.

3. La unión de asociaciones y federaciones en federaciones o confederaciones, así como 
su separación, requerirá el acuerdo de las respectivas asambleas generales.

4. Para la gestión, defensa o coordinación de asuntos de interés común, las 
asociaciones, federaciones y confederaciones podrán crear organizaciones específicas por 
acuerdo de sus respectivas asambleas generales.

5. Las federaciones de asociaciones sujetas a la presente Ley y sus confederaciones, y 
las organizaciones contempladas en el apartado anterior deberán inscribirse en el Registro 
de Asociaciones de Canarias a los efectos que la Ley otorga a las entidades registradas.

6. El régimen de las asociaciones se aplica a las uniones de asociaciones contempladas 
en este artículo sin perjuicio de las excepciones expresamente establecidas en esta Ley.

Artículo 11.  Responsabilidad frente a terceros.
1. Por las asociaciones o uniones de asociaciones no inscritas responden éstas frente a 

terceros y con carácter subsidiario responden personal y solidariamente los que actúen en 
su nombre.

2. Una vez inscrita, la asociación responde de la gestión realizada por los promotores, si 
la aprueba la asamblea general en los tres meses siguientes a la inscripción. En cualquier 
caso, los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.

CAPÍTULO II
Asociados

Artículo 12.  Registro de asociados.
Cada asociación deberá llevar un registro de asociados debidamente actualizado.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 84  Ley de Asociaciones de Canarias

– 885 –



Artículo 13.  Derechos de los asociados.
Los asociados tienen derecho a:
a) Asistir, participar y votar en las asambleas generales.
b) Formar parte de los órganos de la asociación, de acuerdo con la presente Ley y con 

los estatutos de la asociación.
c) Ser informados del desarrollo de las actividades de la asociación, de su situación 

patrimonial y de la identidad de los asociados.
d) Participar en los actos de la asociación en los términos previstos en los estatutos.
e) Conocer los estatutos y los reglamentos y normas de funcionamiento aprobados por 

los órganos de la asociación.
f) Consultar los libros de la asociación en la forma establecida por los estatutos.
g) Transmitir la condición de asociado, por causa de muerte o a título gratuito, cuando 

así lo permitan los estatutos.
h) Separarse libremente de la asociación.
i) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser 

informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado, en su caso, 
el acuerdo que imponga la sanción.

j) Impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación, que estime contrarios a la Ley 
o a los estatutos.

Artículo 14.  El derecho de voto.
1. Todo asociado dispone de un voto en la asamblea general.
2. Los estatutos pueden establecer sistemas de voto ponderado con criterios objetivos y 

sin que puedan suponer la acumulación en un asociado de más del 25 por 100 de los votos 
de la asamblea general.

3. La representación de los asociados y el voto por correo o por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos se ejercerán de acuerdo con los estatutos.

4. Los asociados deberán abstenerse de votar los asuntos en que se hallen en conflicto 
de intereses con la asociación.

5. Los estatutos de las federaciones y confederaciones podrán adaptar el sistema de 
voto ponderado a su especial configuración.

Artículo 15.  Deberes de los asociados.
Son deberes de los asociados:
a) Participar en la consecución de los fines de la asociación.
b) Contribuir al sostenimiento de los gastos de la asociación conforme se determine en 

los estatutos.
c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la 

asociación.
d) Los demás previstos en las disposiciones estatutarias.

Artículo 16.  Infracciones.
1. Sólo constituyen infracciones disciplinarias las determinadas en los estatutos, 

fundadas en el incumplimiento de los deberes de los asociados.
2. Es de aplicación al régimen disciplinario de las asociaciones el principio constitucional 

de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales.

3. Los estatutos contemplarán los plazos de prescripción de las infracciones sin que 
excedan de tres años.

Artículo 17.  Sanciones.
1. Las sanciones disciplinarias estarán determinadas en los estatutos.
2. En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida proporcionalidad con la 

gravedad de la infracción.
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3. Las decisiones sancionadoras serán motivadas.
4. Los estatutos contemplarán los plazos de prescripción de las sanciones sin que 

excedan de tres años.

Artículo 18.  Procedimiento disciplinario.
No se podrán imponer sanciones sin la tramitación del procedimiento disciplinario 

previsto en los estatutos, instruido por órgano diferente al competente para resolverlo y que 
garantice los derechos de los imputados a ser informados de la acusación y a formular 
alegaciones frente a la misma.

CAPÍTULO III
Organización

Artículo 19.  Órganos.
1. La organización de la asociación contendrá, al menos, los siguientes órganos:
a) La asamblea general de asociados, que es el máximo órgano de gobierno de la 

asociación.
b) El órgano de representación, que gestiona y representa los intereses de la asociación.
2. En los estatutos, y de acuerdo con éstos, los reglamentos internos, se podrá 

establecer otros órganos complementarios o auxiliares de los anteriores.

Sección 1.ª Asamblea General

Artículo 20.  Competencias.
1. Sin perjuicio de las que figuren en los estatutos, la asamblea general tiene las 

siguientes competencias:
a) Modificar los estatutos.
b) Elegir y separar a los miembros del órgano de representación.
c) Controlar la actividad del órgano de representación y aprobar su gestión.
d) Aprobar el presupuesto anual y la liquidación anual de cuentas.
e) Acordar la disolución de la asociación.
f) Acordar la unión en federaciones o confederaciones así como la separación de las 

mismas.
g) Aprobar el reglamento de régimen interno.
h) Ratificar las altas acordadas por el órgano de representación y acordar con carácter 

definitivo las bajas de los asociados.
i) Solicitar la declaración de utilidad pública o interés público.
j) Cualquier otra cuestión que no esté directamente atribuida a ningún otro órgano de la 

asociación.
2. La asamblea general deberá reunirse al menos una vez al año.

Artículo 21.  Convocatoria.
1. La convocatoria de la asamblea general se efectuará por iniciativa del órgano de 

representación o a solicitud de los asociados de acuerdo con los estatutos, sin perjuicio de la 
especialidad de los supuestos de disolución.

2. En el supuesto de que la convocatoria se efectúe a iniciativa de los asociados, la 
reunión deberá celebrarse en el plazo de treinta días naturales desde la presentación de la 
solicitud.

3. Las convocatorias, con precisión de la fecha, hora, lugar y orden del día de la reunión, 
deberán efectuarse con antelación suficiente en forma que se garantice su conocimiento por 
los asociados conforme a los estatutos. Desde el momento en que se comunique la 
convocatoria a los asociados deberá ponerse a disposición de los mismos copia de la 
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documentación necesaria en la forma que prevengan los estatutos o, en su defecto, en el 
domicilio social.

4. La asamblea general, quedará constituida válidamente cuando en su primera 
convocatoria estén, presentes o representados, al menos un tercio de sus asociados. En 
segunda convocatoria quedará válidamente constituida, sea cual fuere el número de los 
asociados, presentes o representados, que concurran.

5. El orden del día se fijará por el órgano de representación o por los asociados que 
hayan solicitado su convocatoria.

6. La presidencia y la secretaría de la asamblea general, serán determinadas al inicio de 
la reunión, según lo que determinen los estatutos.

Artículo 22.  Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los estatutos podrán exigir 

mayorías cualificadas para determinadas cuestiones.
3. De las reuniones y acuerdos de la asamblea general se extenderá acta en la que 

deben constar los asistentes, los asuntos tratados, tanto los incluidos en el orden del día 
como los que no lo estuvieran, las circunstancias de lugar y tiempo, las principales 
deliberaciones y los acuerdos adoptados.

4. Cualquier miembro tendrá derecho a solicitar la incorporación de su intervención o 
propuesta en el acta en la forma prevista en los estatutos.

Artículo 23.  Impugnación de acuerdos.
1. Los acuerdos de la asamblea general son impugnables en la forma prevista en las 

leyes.
2. A solicitud de los interesados, las impugnaciones que tengan por objeto actos 

inscribibles en el Registro de Asociaciones serán anotadas en éste, así como su resolución 
definitiva y la adopción de medidas cautelares acordadas por órgano judicial o autoridad 
competente cuando afecten a la eficacia de los acuerdos adoptados.

3. Las controversias derivadas de los acuerdos adoptados pueden someterse a arbitraje 
en los términos de la legislación vigente, si no hay disposición en contra en los estatutos.

Sección 2.ª Órgano de representación

Artículo 24.  Competencias y estructura.
1. El órgano de representación gestiona los intereses de la asociación y la representa.
2. Los estatutos pueden determinar aquellos supuestos en que el órgano de 

representación requiera autorización expresa de la asamblea general.
3. Los estatutos establecerán la estructura del órgano de representación, así como la 

representatividad y facultades que pueda ostentar cada integrante del mismo.
4. Las reuniones del órgano de representación cuando sea colegiado se celebrarán a 

iniciativa de quien estatutariamente ostente la facultad de convocatoria o de la mayoría de 
sus miembros.

5. Si así lo admiten los estatutos, las personas jurídicas podrán formar parte del órgano 
de representación por medio de representante especialmente facultado al efecto por el 
órgano que resulte competente según sus estatutos sociales.

Artículo 25.  Delegaciones.
1. Si los estatutos no lo prohibieran el órgano de representación podrá delegar sus 

facultades en los siguientes términos:
a) Si es un órgano unipersonal, en cualquier asociado.
b) Si es un órgano colegiado, en cualquiera de sus miembros o en cualquiera de los 

asociados, en este último caso cuando se trate de cometidos específicos por razón de la 
materia o del tiempo.
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2. Las delegaciones deberán ser autorizadas por la asamblea general en los supuestos 
en que el órgano de representación precise de tal autorización para actuar.

3. Las delegaciones y su revocación deberán inscribirse en el Registro de Asociaciones 
a efectos de general conocimiento.

4. Los asociados que no formen parte del órgano de representación estarán sujetos en el 
ejercicio de facultades delegadas de éste al régimen de derechos y responsabilidades 
previsto para sus miembros.

Artículo 26.  Nombramiento y separación de sus miembros.
1. Los estatutos fijarán los requisitos de los asociados para poder ser miembros del 

órgano de representación, así como la duración del mandato, que no podrá ser superior a 
cuatro años, la posibilidad de reelección y el procedimiento a seguir.

2. Los miembros del órgano de representación comenzarán a ejercer sus funciones una 
vez aceptado el mandato para el que hayan sido designados por la asamblea general.

3. La separación de funciones de los miembros del órgano de representación podrá ser 
acordada por la asamblea general de acuerdo con los estatutos.

4. Los nombramientos y ceses deben inscribirse en el Registro de Asociaciones para 
general conocimiento.

Artículo 27.  Responsabilidades.
1. Los miembros del órgano de representación ejercerán sus funciones en interés de los 

objetivos y finalidades de la asociación según lo establecido en la presente Ley y en los 
estatutos sociales.

2. Los miembros del órgano de representación responden por los daños causados en el 
ejercicio de sus funciones de acuerdo con la legislación aplicable.

Artículo 28.  Funcionamiento.
1. El funcionamiento del órgano de representación se rige por los estatutos o, en su 

defecto, por las reglas que él mismo se dote.
2. Todos los miembros del órgano de representación tienen el derecho y el deber de 

asistir y participar en sus reuniones.
3. Los miembros del órgano de representación deberán abstenerse de intervenir y de 

votar en los asuntos en que se hallen en conflicto de intereses con la asociación.

Artículo 29.  Documentación e impugnación de acuerdos.
1. Las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de sus asociados, llevar 

una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la 
situación financiera de la entidad, así como de las actividades realizadas, efectuar un 
inventario de sus bienes y recoger en un libro de actas los acuerdos adoptados en las 
reuniones de sus órganos de gobierno y representación. Deberán llevar su contabilidad 
conforme a las normas específicas que les resulten de aplicación.

2. Los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el 
apartado anterior, a través de los órganos de representación, en los términos previstos en la 
Ley orgánica que regule la protección de datos de carácter personal.

3. Son aplicables al régimen de acuerdos y resoluciones del órgano de representación 
las normas sobre impugnaciones de acuerdos y arbitraje establecidas para la asamblea 
general.

4. De la impugnación de los acuerdos y resoluciones del órgano de representación debe 
darse cuenta a la asamblea general para su ratificación o revocación.
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CAPÍTULO IV
Disolución y liquidación

Artículo 30.  Disolución.
Las asociaciones se disolverán por las siguientes causas:
a) Cuando expire el plazo fijado en los estatutos, si no se hubiera prorrogado antes de su 

vencimiento.
b) Cuando se hubiere realizado el fin para el que se constituyeron, si no se hubiera 

acordado previamente su modificación o ampliación.
c) Cuando sea imposible alcanzar los fines de la asociación.
d) Cuando concurra cualquier causa establecida en los estatutos.
e) Por acuerdo mayoritario de los asociados.
f) Cuando concurra cualquier otra causa legal.
g) Por sentencia judicial firme y especialmente las establecidas en el artículo 39 del 

Código Civil.

Artículo 31.  Modos de disolución.
1. En el supuesto del apartado a) del artículo anterior se disolverá automáticamente al 

cumplirse el plazo.
2. En los supuestos contemplados en los apartados b), c) y d) del artículo anterior, la 

disolución de la asociación requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de la asamblea 
general, convocada al efecto a iniciativa del órgano de representación o a petición de 
cualquier asociado.

Si no hubiese acuerdo de la asamblea general, la disolución requerirá resolución judicial.
3. En el supuesto contemplado en el apartado e) del artículo anterior, la disolución de la 

asociación requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de los socios en asamblea general 
convocada al efecto a iniciativa del órgano de representación o a petición de al menos el 25 
por 100 de los asociados.

4. La disolución en el supuesto del apartado f) del artículo 30 requerirá resolución judicial 
motivada.

5. El acuerdo de disolución o la resolución judicial se inscribirán en el Registro de 
Asociaciones.

Artículo 32.  Liquidación.
1. La disolución de la asociación determinará la apertura del procedimiento de 

liquidación, en el cual la asociación conservará su personalidad jurídica. Este procedimiento 
lo llevará a cabo el órgano de representación, cuyos miembros se convertirán en socios 
liquidadores, salvo que los estatutos de la asociación establezcan otra cosa.

2. Los bienes resultantes de la liquidación de la asociación se destinarán a los fines 
establecidos en los estatutos.

3. Si los estatutos no disponen de otro modo, tales bienes deben ser destinados a otras 
entidades análogas, sin ánimo de lucro, cuyos fines sean similares a los de la asociación en 
liquidación.

4. Si los estatutos así lo prevén, los socios que se separen voluntariamente de la 
asociación podrán ser reintegrados de las participaciones patrimoniales extraordinarias que 
hayan efectuado a la misma siempre que no se perjudiquen los derechos de terceros.

5. Finalizada la liquidación se comunicará al Registro de Asociaciones.

Artículo 33.  Obligaciones de los liquidadores.
Corresponde a los liquidadores:
a) Cobrar los créditos de la asociación y concluir las operaciones pendientes.
b) Pagar las deudas liquidando el patrimonio en la parte precisa para ello.
c) Aplicar el remanente de patrimonio a los fines previstos por los estatutos.
d) Instar la cancelación de los asientos registrales.
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CAPÍTULO V
Inscripción de la asociación

Artículo 34.  Registro de Asociaciones.
1. El Registro de Asociaciones de Canarias está instituido al efecto de publicidad previsto 

en la Constitución.
2. La inscripción en el Registro de Asociaciones exime de cualquier otra general o 

sectorial que tenga el mismo efecto.
3. El Registro es público y los certificados dan fe de su contenido.
4. Reglamentariamente se determinarán la organización y funcionamiento del Registro y 

sus relaciones con otros registros generales o sectoriales que tengan incidencia en las 
asociaciones, el plazo de resolución expresa del procedimiento de inscripción y el sistema de 
información, comunicación y acreditación de los actos de los que tome razón.

Artículo 35.  Actos sujetos a inscripción.
En el Registro de Asociaciones se tomará razón de los siguientes actos:
a) La constitución de la asociación.
b) La unión, fusión o absorción con otras asociaciones o con federaciones y de éstas en 

confederaciones.
c) La modificación de los estatutos.
d) La renovación e identidad de los órganos de representación, y la delegación de sus 

facultades.
e) La impugnación de los acuerdos de la asamblea general y del órgano de 

representación en los términos previstos en esta Ley.
f) La declaración de utilidad pública o de interés público y su revocación.
g) La disolución y liquidación.

Artículo 36.  Denegación de la inscripción.
1. El Registro sólo podrá denegar motivadamente las inscripciones o anotaciones por 

razones de legalidad.
2. Podrán suspenderse las inscripciones o anotaciones por deficiencias subsanables.

CAPÍTULO VI
Relaciones con la Administración

Artículo 37.  Ámbito territorial.
1. Las asociaciones de Canarias pueden ser de ámbito municipal, insular o autonómico.
2. Son de ámbito municipal las que desempeñan su actividad en un solo municipio.
3. Son de ámbito insular las que desempeñan su actividad en varios municipios de la isla 

donde radica su domicilio social.
4. Son de ámbito autonómico las que, en cumplimiento de sus estatutos, proyectan su 

actuación sobre el conjunto de la Comunidad Autónoma y desarrollan su actividad en otras 
islas diferentes a la de su domicilio social mediante delegaciones, oficinas o sucursales o 
mediante otros modos de implantación en los términos que se declaren reglamentariamente.

Artículo 38.  Declaración de interés público.
1. Podrán ser declaradas de interés público de Canarias las asociaciones de ámbito 

territorial autonómico inscritas en el registro en las que concurran las siguientes 
circunstancias:

a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general de la Comunidad 
Autónoma.

Se entenderá por interés general la promoción de las condiciones para que la libertad e 
igualdad de los individuos sean reales y efectivas, facilitando su participación en la vida 
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política, económica, social y cultural, en particular en los ámbitos asistenciales, cívicos, 
educativos, científicos, culturales, de investigación, de desarrollo, de defensa del medio 
ambiente, de fomento de la igualdad y la tolerancia, fomento de la economía social, 
deportivos, sanitarios y de cooperación con terceros países, relacionados con los derechos y 
deberes que específicamente proclama la Constitución española.

b) Que su actividad no esté restringida a favorecer a sus asociados exclusivamente, sino 
que pueda extenderse a cualquier otra persona que reúna las circunstancias y caracteres 
propios del ámbito y de la naturaleza de sus fines.

c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo 
hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y condiciones que se 
determinen en los estatutos, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por la 
realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros del 
órgano de representación.

d) Que disponga de los medios materiales y personales adecuados, así como de la 
organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en sus 
estatutos.

e) Que se encuentren constituidas, en funcionamiento efectivo y hayan realizado 
actividades ininterrumpidamente, de interés general en beneficio del sector material de 
actuación con el que estén relacionadas al menos durante los dos años inmediatamente 
precedentes a la presentación de la solicitud.

2. La declaración de interés público de Canarias se realizará por decreto del Gobierno 
según el procedimiento que se determine reglamentariamente.

3. Las asociaciones de ámbito insular o municipal que en el mismo reúnan las 
circunstancias establecidas en el apartado 1 podrán ser declaradas de interés público de la 
isla o del municipio respectivos por acuerdo del cabildo o del ayuntamiento correspondiente 
según el procedimiento que se determine reglamentariamente.

4. Se revocará la declaración de interés público cuando desaparezcan las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento, según el procedimiento que se determine 
reglamentariamente, que habrá de garantizar en todo caso la audiencia de la asociación 
afectada.

5. Las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones contempladas en esta 
Ley también podrán ser declaradas de interés público de Canarias, siempre que los 
requisitos de los apartados anteriores se cumplan tanto por las propias federaciones, 
confederaciones y uniones como por cada una de las asociaciones integradas en ellas.

Artículo 39.  Efectos de la declaración de interés público.
1. Las asociaciones declaradas de interés público de Canarias tienen reconocidos los 

siguientes derechos:
a) A utilizar la mención «declarada de interés público de Canarias» en todos sus 

documentos.
b) A disfrutar de los beneficios fiscales que las leyes reguladoras de los tributos de la 

Comunidad Autónoma reconozcan a su favor.
c) A disfrutar de las compensaciones que procedan por los impuestos estatales y locales 

que recaigan sobre las mismas, si no estuviesen exentas y en los términos que establezcan 
las leyes de la Comunidad Autónoma.

d) A acceder con preferencia a las líneas de ayudas y subvenciones cuyos objetivos 
sean coincidentes con sus fines estatutarios de acuerdo con las correspondientes 
convocatorias.

e) A percibir transferencias de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para su 
funcionamiento, en los términos establecidos para cada ejercicio en las leyes de 
presupuestos.

f) A disponer de espacios gratuitos en los medios de comunicación social dependientes 
de los organismos e instituciones públicas de la Comunidad Autónoma y de las 
corporaciones locales de Canarias, en los términos que se determinen reglamentariamente.

g) A asistencia jurídica gratuita, en los términos establecidos en la legislación específica.
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2. Para disfrutar de los beneficios fiscales establecidos en las letras b) y c) del apartado 
anterior será preciso el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que se destine a la realización de los fines estatutarios al menos el 70 por 100 de las 
rentas netas y de los ingresos por cualquier concepto, en el plazo de tres años desde el 
momento en que se obtengan, deducidos los impuestos correspondientes.

b) Que las eventuales participaciones mayoritarias, directas o indirectas, de que puedan 
ser titulares en sociedades mercantiles estén destinadas a coadyuvar a la consecución de 
los fines de interés general previstos en los estatutos y no contravengan el principio de 
carencia de ánimo de lucro.

c) Que se rindan las cuentas anuales ante la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma.

d) Que en los estatutos esté prevista la aplicación de su patrimonio, en caso de 
disolución, a la realización de fines de interés general análogos a los de la propia asociación.

3. En el ámbito de sus competencias son aplicables a las asociaciones declaradas de 
interés público insular y municipal las prescripciones de este artículo, sin perjuicio de los 
beneficios adicionales que el cabildo insular o el ayuntamiento correspondiente puedan 
establecer.

Artículo 40.  Promoción del asociacionismo y de la participación ciudadana.
1. Las administraciones públicas de Canarias, en sus ámbitos respectivos de actuación, 

promoverán el asociacionismo y la participación ciudadana e impulsarán el desarrollo de las 
asociaciones que persigan fines de interés general, así como la unión de asociaciones a 
través de federaciones y confederaciones.

2. El fomento de estas asociaciones se realizará mediante asistencia técnica, formación 
y asesoramiento, así como con las medidas de apoyo económico que se establezcan a tal 
efecto.

3. Las administraciones públicas de Canarias velarán especialmente por que en sus 
relaciones con las asociaciones se respeten los derechos que a los ciudadanos les reconoce 
con carácter general el ordenamiento legal y les dispensarán una atención específica con 
recursos organizativos adecuados, facilitando su acceso a la información administrativa que 
les concierna o sea de su interés y garantizando el ejercicio de su derecho de participación 
en los órganos administrativos en que estén representadas.

Artículo 41.  Medidas de apoyo económico.
1. El otorgamiento de ayudas y subvenciones a las asociaciones comprendidas en el 

ámbito de aplicación de esta Ley se regirá por la normativa vigente en esta materia con las 
excepciones necesarias en cuanto a condiciones de abono y justificación que derivan de las 
especiales características subjetivas de las asociaciones como entidades sin ánimo de lucro.

2. El órgano de representación es responsable de la gestión de las ayudas y 
subvenciones, así como de las aportaciones que puedan recibir en virtud de convenio con 
las administraciones públicas.

3. Las resoluciones sobre ayudas y subvenciones tendrán la publicidad prevista con 
carácter general en su normativa específica, sin perjuicio de la función que pueda asumir a 
este efecto el Registro de Asociaciones.

4. Los poderes públicos no concederán ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en 
su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de sexo, raza o 
religión.

Artículo 42.  Obligaciones documentales de la asociación.
1. Las asociaciones deberán llevar un libro de socios, de bienes, de actas de sus 

órganos colegiados y de contabilidad.
2. Los libros relativos a la contabilidad de la asociación se ajustarán a la normativa que 

les sea de aplicación en materia contable.
3. Los libros relativos al patrimonio de la asociación deberán reflejar las altas y bajas 

patrimoniales con expresión de valor económico de los bienes y deberán contener una 
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expresa referencia al acuerdo de aprobación por parte de la asamblea general, anualmente, 
del inventario de bienes de la asociación.

4. En el primer trimestre de cada año, la asociación deberá aprobar, a través de su 
asamblea general, la memoria de actividades realizadas en el ejercicio anterior así como la 
liquidación contable del mismo.

5. Asimismo, con carácter anual, el órgano de representación deberá elaborar un 
presupuesto de ingresos y gastos que someterá a la aprobación de la asamblea general. 
Con carácter general, los presupuestos deberán ser aprobados antes del 31 de diciembre de 
cada año, o en su defecto, en el primer trimestre del ejercicio en que han de ser aplicados.

6. Los libros y documentos a que se refiere el presente artículo estarán bajo la 
responsabilidad del representante legal de la asociación y del secretario de los órganos 
colegiados. Es responsabilidad de estos la llevanza conforme a Derecho de tales libros y 
documentos.

7. Las asociaciones declaradas de utilidad pública o de interés público canario deberán 
cumplir las obligaciones de depósito documental en el Registro de Asociaciones de 
Canarias, en los términos previstos en la normativa de aplicación.

8. Las asociaciones no declaradas de utilidad pública o de interés público canario podrán 
voluntariamente, y en aras a una mayor transparencia en su gestión, proceder al depósito en 
el Registro de Asociaciones de Canarias de los documentos a que se refiere el presente 
artículo. El depósito efectuado dará lugar a la custodia y acceso a su contenido sin que por 
ello se convalide la conformidad a derecho de los documentos depositados.

Artículo 43.  El Consejo Canario de Asociaciones.
1. El Consejo Canario de Asociaciones, es un órgano de participación y consulta de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio de sus 
competencias en la materia.

2. La estructura y composición del Consejo Canario de Asociaciones se determinará 
reglamentariamente, debiendo formar parte del mismo representantes de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las asociaciones, federaciones y 
confederaciones de asociaciones de ámbito autonómico y de la representación municipal e 
insular en los consejos insulares de asociaciones.

3. Son funciones del Consejo Canario de Asociaciones:
a) Asesorar e informar sobre cualquier propuesta normativa que afecte directamente al 

régimen general de las asociaciones.
b) Proponer las actuaciones tendentes a la promoción y fomento de las asociaciones y 

emitir su criterio sobre la operatividad y efectividad de las actuaciones administrativas de 
apoyo y promoción.

c) Informar en los procedimientos de declaración de asociaciones de interés público de 
Canarias.

d) Asesorar e informar a las asociaciones y establecer programas de formación para 
promover y hacer eficaz el movimiento asociativo.

e) Mediar en los conflictos internos o que se den entre distintas asociaciones cuando sea 
requerido por las mismas.

f) Ejercer la administración del arbitraje y proveer a la designación de los árbitros en los 
conflictos surgidos en asociaciones de ámbito autonómico cuando las partes se lo 
encomienden, en los términos de la legislación del Estado.

4. En los términos reglamentarios el Consejo podrá recabar de los órganos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de los organismos y entidades 
dependientes de la misma la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 44.  Los consejos insulares de asociaciones.
1. Los consejos insulares de asociaciones son órganos de participación y consulta de los 

cabildos insulares para el ejercicio de sus competencias en la materia.
2. La estructura y composición de los consejos insulares de asociaciones se determinará 

reglamentariamente, debiendo formar parte de los mismos representantes de las 
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administraciones insulares y municipales y de las asociaciones, federaciones y 
confederaciones de asociaciones de ámbito insular y municipal.

3. Son funciones de los consejos insulares de asociaciones:
a) Asesorar e informar sobre los planes y programas de actuación de los cabildos 

insulares que afecten directamente a las asociaciones de su competencia.
b) Informar en los procedimientos de declaración de asociaciones de interés público 

insular.
c) Ejercer las funciones análogas a las que tiene atribuidas el Consejo Canario de 

Asociaciones en relación con las asociaciones de ámbito insular.
4. En los términos reglamentarios los consejos podrán recabar de los órganos de las 

administraciones insulares y municipales respectivas y de los organismos y entidades 
dependientes de las mismas la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 45.  Consejos municipales de asociaciones.
1. Los consejos municipales de asociaciones son órganos de participación y consulta de 

los ayuntamientos para el ejercicio de sus competencias en esta materia.
2. La estructura y composición de los consejos municipales de asociaciones se 

determinará reglamentariamente.
3. Son funciones de los consejos municipales de asociaciones:
a) Asesorar e informar sobre los planes y programas de actuación de la Administración 

municipal que afectan directamente a las asociaciones de su competencia.
b) Informar en los procedimientos de declaración de asociaciones de interés público 

local.
c) Ejercer las funciones análogas a las que tienen atribuidas los consejos insulares de 

asociaciones en relación con las asociaciones de ámbito local.
4. En los términos reglamentarios los consejos podrán recabar de los órganos de las 

administraciones locales y de los organismos y entidades dependientes de las mismas, la 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Disposición adicional primera.  Asociaciones de carácter especial.
1. Las asociaciones de carácter especial, como son las juveniles, de alumnos, de padres 

de alumnos, de vecinos, de personas mayores, de discapacitados o de voluntarios, se rigen 
en sus aspectos generales por la presente Ley, sin perjuicio de la legislación específica 
relacionada con la actividad que realicen.

2. Las asociaciones juveniles o de menores de edad no emancipados se obligan 
civilmente ante terceros de acuerdo con sus estatutos mediante representante legal con 
plena capacidad.

Disposición adicional segunda.  Asociaciones de utilidad pública.
1. Las asociaciones declaradas de utilidad pública por la Administración del Estado en el 

ejercicio de sus competencias serán reconocidas a su propia iniciativa de interés público de 
Canarias, insular o municipal, según su ámbito territorial, si hubiese intervenido la 
administración autonómica favorablemente en el procedimiento de declaración y estuviesen 
al corriente de sus obligaciones relativas a la declaración de utilidad pública, conforme al 
informe emitido por el centro directivo competente para la gestión del Registro de 
Asociaciones de Canarias.

En el expediente de declaración de interés público de Canarias deberá justificarse el 
beneficio que para la sociedad canaria reporta la actividad de la asociación solicitante. Dicha 
justificación se llevará a cabo en los términos reglamentariamente establecidos mediante la 
aportación de los informes que sean procedentes en orden a acreditar el cumplimiento de los 
requisitos señalados en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 38 de esta ley.

2. Para emitir su informe en estos procedimientos la Administración autonómica 
recabará, dentro del plazo previsto para el trámite en la regulación del procedimiento, el 
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informe del Consejo Canario o del consejo insular o ayuntamiento correspondiente, según el 
ámbito territorial de la asociación de que se trate.

Disposición adicional tercera.  Supresión de tasas.
(Derogada).

Disposición derogatoria.  
1. Queda derogado en su integridad el capítulo II del título III, del Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto legislativo 1/1994, de 29 de julio.

2. Quedan derogadas asimismo cuantas normas de igual o inferior rango se opongan, 
contradigan o sean incompatibles con la presente.

3. La Orden de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 29 de 
diciembre de 1995, de regulación del Registro de Asociaciones de Canarias, conserva la 
vigencia en lo que no se oponga a esta Ley hasta que entre en vigor su desarrollo 
reglamentario.

Disposición final primera.  Adaptación de estatutos.
1. Las asociaciones y uniones de asociaciones ya inscritas a la entrada en vigor de esta 

Ley conservarán sus inscripciones, pero deberán adaptar sus estatutos a la misma, si se 
contradicen con las prescripciones que contiene, en el plazo de dieciocho meses.

2. Las asociaciones y uniones de asociaciones que no procedan a la adaptación de sus 
estatutos y a su inscripción en el Registro de Asociaciones de Canarias en el plazo previsto 
en el apartado anterior quedarán, previa declaración administrativa de caducidad de la 
inscripción, con el tratamiento legal correspondiente al régimen de asociaciones no inscritas.

Disposición final segunda.  Habilitación reglamentaria.
1. El Gobierno en el plazo de seis meses dictará las normas reglamentarias precisas 

para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
2. El Consejo Canario de Asociaciones se constituirá en el plazo de tres meses desde la 

entrada en vigor del desarrollo reglamentario de esta Ley.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en 

el «Boletín Oficial de Canarias».
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§ 85

Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía 
para Cantabria. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 9, de 11 de enero de 1982

Última modificación: 24 de marzo de 2021
Referencia: BOE-A-1982-635

[ . . . ]
TÍTULO II

De las competencias de Cantabria

[ . . . ]
Artículo 26.  

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos que establezcan 
las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias:

1. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto 
en el número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reservándose el Estado la 
alta inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto.

2. Asociaciones.
3. Ferias internacionales.
4. Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: 

INSERSO. La determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer 
la condición de beneficiario o beneficiaria y la financiación se efectuará de acuerdo con las 
normas establecidas por el Estado en el ejercicio de sus competencias, de conformidad con 
lo dispuesto en el número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

5. Gestión de museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal que no se reserve el 
Estado. Los términos de la gestión serán fijados mediante convenios.

6. Pesas y medidas. Contraste de metales.
7. Planes establecidos por el Estado para la implantación o reestructuración de sectores 

económicos.
8. Productos farmacéuticos.
9. Propiedad industrial.
10. Propiedad intelectual.
11. Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 1 del artículo 149 de la 

Constitución corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta 
inspección. Quedan reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones 
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interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que 
establezcan las normas del Estado sobre estas materias.

12. Salvamento marítimo.
13. Nombramiento de registradores de la propiedad, notarios y otros fedatarios públicos.
14. Aeropuertos con calificación de interés general cuya gestión directa no se reserve el 

Estado.
15. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con las previsiones de las reglas 6, 11 y 13 del 

apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
16. Sector público estatal en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la que 

participará en los casos y actividades que proceda.
17. Transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el territorio de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el 
Estado.

[ . . . ]
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§ 86

Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 195, de 16 de agosto de 1982
Última modificación: 22 de mayo de 2014

Referencia: BOE-A-1982-20820

[ . . . ]
TITULO IV

De las competencias de la Junta de Comunidades

CAPITULO UNICO
De las competencias en general

[ . . . ]
Artículo 33.  

Corresponde a la Junta de Comunidades, en los términos que establezcan las leyes y 
normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:

1. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto 
en el número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reservándose el Estado la 
alta inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto.

2. Asociaciones.
3. Ferias internacionales.
4. Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: 

INSERSO.
La determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer las 

condiciones del beneficiario y la financiación se efectuará de acuerdo con las normas 
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus competencias de conformidad con lo 
dispuesto en el número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

5. Gestión de los museos, archivos y biblio tecas de titularidad estatal, que no se reserve 
el Estado. Los términos de la gestión serán fijados mediante convenios.

6. Pesas y medidas. Contraste de metales.
7. La reestructuración de sectores industriales, conforme a los planes establecidos por la 

Administración del Estado.
8. Productos farmacéuticos.
9. Propiedad industrial.
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10. Propiedad intelectual.
11. Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 1 del artículo 149 de la 

Constitución corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta 
inspección. Quedan reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones 
interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que 
establezcan las normas del Estado sobre estas materias.

12. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con las previsiones de las reglas 6, 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

13. Sector público estatal en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la que 
participará en los casos y actividades que proceda.

14. Aeropuertos con calificación de interés general cuya gestión directa no se reserve el 
Estado.

15. Transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de la ejecución directa que se 
reserve el Estado.

[ . . . ]
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§ 87

Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Castilla y León. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 288, de 1 de diciembre de 2007

Última modificación: 11 de abril de 2011
Referencia: BOE-A-2007-20635

[ . . . ]
TÍTULO V

Competencias de la Comunidad

[ . . . ]
Artículo 71.  Competencias de desarrollo normativo y de ejecución.

1. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que ella 
establezca, es competencia de la Comunidad de Castilla y León el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias:

1.º Régimen Local.
2.º Protección de datos de carácter personal que estén bajo la responsabilidad de las 

instituciones de la Comunidad, de los entes locales y de cualquier entidad pública o privada 
dependiente de aquéllas.

3.º Seguridad Social, exceptuando el régimen económico y respetando los principios de 
unidad económico-patrimonial y de solidaridad financiera.

4.º Ordenación farmacéutica.
5.º Defensa de los consumidores y usuarios.
6.º Ordenación del crédito, banca y seguros.
7.º Protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Prevención ambiental. Vertidos 

a la atmósfera y a las aguas superficiales y subterráneas.
8.º Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios 

naturales protegidos.
9.º Sanidad agraria y animal.
10.º Régimen minero y energético, incluidas las fuentes renovables de energía.
11.º Tecnologías de la información y el conocimiento.
12.º Prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social. La Comunidad 

Autónoma podrá regular, crear y mantener los medios de comunicación social que considere 
necesarios para el cumplimiento de sus fines.

13.º Cámaras Agrarias, de Comercio e Industria y cualesquiera otras de naturaleza 
equivalente.

14.º Colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas.
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15.º Sistema de consultas populares en el ámbito de Castilla y León, de conformidad con 
lo que disponga la ley a la que se refiere el artículo 92.3 de la Constitución y demás leyes del 
Estado, correspondiendo a éste la autorización de su convocatoria.

16.º Protección civil, incluyendo en todo caso la regulación, planificación y ejecución de 
medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y 
formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de 
incendios.

17.º Asociaciones que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad 
Autónoma.

2. En estas materias, y salvo norma en contrario, corresponde además a la Comunidad 
la potestad reglamentaria, la gestión y la función ejecutiva, incluida la inspección.

[ . . . ]
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§ 88

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 172, de 20 de julio de 2006

Última modificación: 28 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2006-13087

[ . . . ]
TÍTULO IV

De las competencias

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Las materias de las competencias

[ . . . ]
Artículo 118.  Asociaciones y fundaciones.

1. Corresponde a la Generalitat respetando las condiciones básicas establecidas por el 
Estado para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho y la reserva de ley orgánica, la 
competencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las asociaciones que desarrollen 
mayoritariamente sus funciones en Cataluña. Esta competencia incluye en todo caso:

a) La regulación de las modalidades de asociación, de su denominación, las finalidades, 
los requisitos de constitución, modificación, extinción y liquidación, el contenido de los 
estatutos, los órganos de gobierno, los derechos y deberes de los asociados, las 
obligaciones de las asociaciones y las asociaciones de carácter especial.

b) La determinación y el régimen de aplicación de los beneficios fiscales de las 
asociaciones establecidos en la normativa tributaria, así como la declaración de utilidad 
pública, el contenido y los requisitos para su obtención.

c) El registro de asociaciones.
2. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las 

fundaciones que desarrollen mayoritariamente sus funciones en Cataluña. Esta competencia 
incluye en todo caso:

a) La regulación de las modalidades de fundación, de su denominación, las finalidades y 
los beneficiarios de la finalidad fundacional; la capacidad para fundar; los requisitos de 
constitución, modificación, extinción y liquidación; los estatutos; la dotación y el régimen de 
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la fundación en proceso de formación; el patronato y el protectorado, y el patrimonio y el 
régimen económico y financiero.

b) La determinación y el régimen de aplicación de los beneficios fiscales de las 
fundaciones establecidos en la normativa tributaria.

c) El registro de fundaciones.
3. Corresponde a la Generalitat la fijación de los criterios, la regulación de las 

condiciones, la ejecución y el control de las ayudas públicas a las asociaciones y las 
fundaciones.

[ . . . ]

INFORMACIÓN RELACIONADA

- Véase la sentencia del TC 31/2010, de 28 de junio, que declara la constitucionalidad de 
determinados artículos, siempre que se interpreten en los términos establecidos en el 
correspondiente fundamento jurídico, y la carencia de eficacia jurídica interpretativa de 
determinadadas referencias del Preámbulo. Ref. BOE-A-2010-11409.

Correcciones de errores publicadas en BOE núms. 192, de 9 de agosto de 2010 Ref. BOE-
A-2010-12886 y núm. 246, de 11 de octubre de 2010 Ref. BOE-A-2010-15598 .

- Véase la sentencia del TC 137/2010, de 16 de diciembre, que declara la constitucionalidad 
de determinados artículos, siempre que se interpreten en los términos establecidos en el 
correspondiente fundamento jurídico, y la carencia de eficacia jurídica interpretativa de 
determinadadas referencias del Preámbulo. Ref. BOE-A-2011-1000.

- Véase la sentencia del TC 138/2010, de 16 de diciembre, que declara la constitucionalidad 
de determinados artículos, siempre que se interpreten en los términos establecidos en el 
correspondiente fundamento jurídico. Ref. BOE-A-2011-1001.
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§ 89

Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código Civil de 
Cataluña, relativo a las personas jurídicas. [Inclusión parcial]

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 5123, de 2 de mayo de 2008
«BOE» núm. 131, de 30 de mayo de 2008
Última modificación: 22 de febrero de 2017

Referencia: BOE-A-2008-9293

[ . . . ]
TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I
La personalidad jurídica y sus atributos

Artículo 311-1.  Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones del presente libro se aplican a:
a) Las asociaciones que ejerzan sus funciones mayoritariamente en Cataluña, salvo que 

estén sometidas a una regulación propia que les exija, para su constitución, la inscripción en 
un registro especial.

b) Las fundaciones que ejerzan sus funciones mayoritariamente en Cataluña.
c) Las delegaciones en Cataluña de asociaciones y fundaciones reguladas por otras 

leyes, incluidas las que, de acuerdo con la legislación estatal, tienen la consideración de 
extranjeras, en los casos y con los efectos dispuestos por el presente libro.

d) Las demás personas jurídicas reguladas por el derecho catalán, en lo que su 
normativa especial no regule, teniendo en cuenta, según corresponda, su organización 
asociativa o fundacional.

2. El ámbito de aplicación definido por el apartado 1 no excluye la aplicación de las 
disposiciones del presente libro como derecho común al amparo del artículo 111-4.

Artículo 311-2.  Personalidad jurídica.
Las entidades sujetas a las disposiciones del presente código adquieren personalidad 

jurídica por medio de la voluntad manifestada en el acto de constitución y del cumplimiento, 
si procede, de los requisitos establecidos por la ley a tal efecto.
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Artículo 311-3.  Capacidad.
1. Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos, siempre que estos sean 

compatibles con su naturaleza, adquirir y poseer bienes muebles e inmuebles, contraer 
obligaciones, administrar y enajenar bienes por cualquier título válido en derecho, de 
acuerdo con lo establecido por el ordenamiento jurídico.

2. Las personas jurídicas pueden ser parte procesal, intervenir en juicios en defensa de 
sus intereses y defender en los mismos intereses colectivos relacionados con su objeto o 
finalidad, de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento jurídico.

Artículo 311-4.  Denominación.
1. Las personas jurídicas deben tener una denominación distintiva, en la que debe 

constar el tipo jurídico, que puede expresarse por medio de una abreviación. Esta 
denominación no debe inducir a error sobre la naturaleza, finalidades y actividades de la 
persona jurídica.

2. La denominación de las personas jurídicas no puede consistir exclusivamente en el 
nombre de un territorio y no puede incluir expresiones dotadas de valor oficial o institucional 
ni contrarias a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.

3. La denominación de una persona jurídica no puede coincidir con la de otra persona 
jurídica preexistente, tanto si es del mismo tipo jurídico como si no lo es, ni parecérsele tanto 
que induzca a confusión sobre su identidad respectiva, ni tampoco coincidir o inducir a 
confusión con marcas o nombres comerciales notorios o de renombre. Se exceptúa el caso 
en que el uso de elementos identificativos ajenos se haga con el consentimiento expreso de 
su titular o de la persona afectada.

4. La denominación de una persona jurídica no puede coincidir con la traducción de la 
denominación de otra persona jurídica a otra lengua oficial de Cataluña.

5. No puede incluirse en la denominación de una persona jurídica el nombre o el 
pseudónimo de una persona física sin su consentimiento expreso o sin la autorización de las 
personas legitimadas, después de su muerte, para ejercer acciones de protección de su 
honor, intimidad o imagen.

Artículo 311-5.  Reserva temporal de denominación.
1. Los registros de personas jurídicas dependientes de la Generalidad pueden certificar, 

a solicitud de la persona interesada, que una denominación no figura en el registro 
correspondiente al tipo de persona jurídica que pretende constituirse y pueden atribuir 
reservas temporales de denominación con una duración máxima de quince meses, con los 
requisitos y los efectos que se establezcan por reglamento.

2. La reserva de denominación se atribuye sin perjuicio de los derechos que, respecto a 
sus denominaciones, correspondan a entidades de otros tipos jurídicos o sometidas a otros 
ordenamientos.

Artículo 311-6.  Uso de denominaciones no permitidas.
El órgano competente debe suspender el plazo para la inscripción de la constitución de 

una persona jurídica durante tres meses si en el procedimiento de inscripción advierte, de 
acuerdo con los datos que constan en el registro correspondiente, que la denominación 
escogida no respeta alguno de los requisitos establecidos por el artículo 311-4. Esta 
suspensión tiene por finalidad permitir que se corrija el defecto advertido. El órgano 
competente también puede suspender dicho plazo si conoce el defecto porque es un hecho 
notorio. Si una vez transcurrido el plazo no se ha corregido el defecto, debe denegarse la 
inscripción.

Artículo 311-7.  Uso indebido de la denominación del tipo de persona jurídica.
Las personas jurídicas no pueden usar de ningún modo expresiones que identifican un 

tipo de persona jurídica diferente del tipo al que pertenecen ni otras expresiones semejantes 
o que puedan inducir a confusión.
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Artículo 311-8.  Domicilio.
El domicilio de las personas jurídicas sujetas al presente código debe estar situado en 

Cataluña y debe establecerse en el lugar donde el órgano de gobierno tenga la sede o en el 
lugar donde la entidad realice principalmente sus actividades.

Artículo 311-9.  Fundaciones y asociaciones reguladas por otras leyes.
1. Las fundaciones reguladas por otras leyes de fundaciones, incluidas las que de 

acuerdo con la legislación estatal tienen la consideración de extranjeras, que ejercen 
actividades en Cataluña con carácter regular deben establecer una delegación en Cataluña y 
deben inscribirla en el Registro de Fundaciones.

2. Las asociaciones reguladas por otras leyes de asociaciones, incluidas las que de 
acuerdo con la legislación estatal tienen la consideración de extranjeras, que ejercen 
actividades en Cataluña con carácter regular deben inscribir sus delegaciones en el Registro 
de Asociaciones, salvo que ya estén inscritas en un registro del Estado.

3. En los supuestos diferentes a los regulados por los apartados 1 y 2, la inscripción de 
delegaciones es facultativa.

4. Las delegaciones de las fundaciones reguladas por otras leyes de fundaciones deben 
presentar en el Registro de Fundaciones:

a) La documentación acreditativa de que la fundación ha sido válidamente constituida de 
acuerdo con la ley personal que le es de aplicación.

b) Las finalidades de la fundación.
c) La declaración de que las actividades que realizan son sin ánimo de lucro.
d) El certificado del acuerdo del órgano de gobierno de la fundación por el que se 

aprueba establecer una delegación en Cataluña.
e) La denominación.
f) El domicilio y el ámbito territorial de actuación.
g) La identificación de las personas que ejercen la representación de la delegación y de 

los órganos que la integran.
h) El primer plan de actuación y la previsión patrimonial o dotacional para su realización.
5. Las delegaciones de las asociaciones reguladas por otras leyes de asociaciones 

deben presentar en el Registro de Asociaciones:
a) La documentación acreditativa de que la asociación ha sido válidamente constituida, 

de acuerdo con la ley personal que le es de aplicación y los estatutos por los que se rige.
b) La documentación acreditativa de la composición y vigencia de los órganos de 

gobierno de la asociación y de su domicilio social.
c) Un certificado, firmado por las personas que ejerzan la representación de la 

asociación que, de acuerdo con la legislación estatal, tenga la consideración de extranjera, 
en que conste el acuerdo adoptado por el órgano competente de establecer una delegación 
en Cataluña, con la identificación de los representantes de la delegación y del domicilio de la 
misma.

CAPÍTULO II
Actuación y representación de las personas jurídicas

Artículo 312-1.  Actuación orgánica.
1. Las personas jurídicas forman su voluntad por medio de decisiones o acuerdos 

adoptados por los órganos legitimados a tal efecto.
2. Los órganos de las personas jurídicas pueden delegar sus funciones en algunos de 

sus miembros o en otros órganos, con los límites que establezcan la ley o los estatutos, sin 
que esta delegación les exima de responsabilidad. Si la delegación se hace en más de una 
persona, su actuación debe ser mancomunada, salvo que se haya establecido que sea 
solidaria.
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Artículo 312-2.  Autonomía organizativa.
1. Los órganos de las personas jurídicas, en lo que no está regulado por la ley, se rigen 

por sus estatutos, por las reglas de régimen interno, si tienen, o por las que los propios 
órganos hayan establecido para regular su funcionamiento. Los estatutos deben determinar 
la composición y las funciones de los órganos necesarios de las personas jurídicas.

2. Las disposiciones del presente código o de otras leyes son de aplicación 
subsidiariamente a los órganos de las personas jurídicas.

Artículo 312-3.  Composición de los órganos colegiados.
1. Los órganos colegiados están compuestos, como mínimo, por tres miembros, 

designados en el acto constitutivo o de acuerdo con los estatutos, y deben tener al menos 
una persona con el cargo de presidente y otra con el de secretario. Este último cargo puede 
corresponder a una persona que no tenga la condición de miembro del órgano colegiado. El 
secretario, en este caso, interviene en las reuniones con voz pero sin voto, y tiene el deber 
de advertir de la legalidad de los acuerdos que pretenda adoptar el órgano.

2. El órgano colegiado puede designar los cargos si los estatutos o el acuerdo de 
creación del propio órgano no regulan el procedimiento de designación.

3. Si los estatutos no establecen quién debe sustituir temporalmente a la persona que 
ocupa el cargo de presidente en caso de vacante, ausencia, imposibilidad o cualquier otra 
causa, la presidencia corresponde a los vicepresidentes de acuerdo con su ordenación, al 
miembro del órgano con más antigüedad en el cargo o, en último término, al de más edad. 
En los mismos casos, el vocal de menos edad sustituye a la persona que ocupa el cargo de 
secretario.

Artículo 312-4.  Convocatoria.
1. La convocatoria de los órganos colegiados debe expresar con claridad los asuntos 

que deben tratarse y el lugar, día y hora de la reunión en primera convocatoria y, si lo 
establecen los estatutos, los mismos datos para la reunión en segunda convocatoria. Salvo 
que los estatutos establezcan otra cosa, el lugar de reunión debe ser el domicilio de la 
persona jurídica.

2. Si no se convoca el órgano de gobierno u otro órgano necesario de una persona 
jurídica en los casos en que existe la obligación de hacerlo, puede convocarlo el 
protectorado, en el caso de las fundaciones, y, en todo caso, el juez de primera instancia del 
domicilio de la persona jurídica, a petición de cualquier miembro del órgano, previa audiencia 
a la persona o personas a quien correspondía convocarlo.

Artículo 312-5.  Reunión.
1. Los órganos colegiados deliberan y adoptan los acuerdos en reuniones debidamente 

convocadas, siempre que estén válidamente constituidos. Sin embargo, pueden celebrarse 
reuniones sin convocatoria previa o convocadas irregularmente si están presentes o 
representados en la misma todos los integrantes del órgano y aceptan por unanimidad su 
celebración y el orden del día.

2. Los estatutos de las personas jurídicas pueden establecer que los órganos puedan 
reunirse por medio de videoconferencia o de otros medios de comunicación, siempre que 
quede garantizada la identificación de los asistentes, la continuidad de la comunicación, la 
posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. En este caso, se 
entiende que la reunión se celebra en el lugar donde está la persona que la preside.

Artículo 312-6.  Adopción de acuerdos.
Los acuerdos se adoptan por el procedimiento de deliberación y votación establecido por 

la ley, los estatutos o las reglas de funcionamiento interno. Si no existe una disposición 
expresa, se adoptan por mayoría simple de los asistentes a la reunión. En caso de empate, 
el voto de quien preside es dirimente. Se entiende que existe mayoría simple cuando los 
votos a favor superan a los votos en contra, sin contar las abstenciones, los votos en blanco 
y los nulos.
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Artículo 312-7.  Acuerdos adoptados sin reunión.
Los estatutos, como excepción a lo dispuesto por el artículo 312-5, pueden establecer, 

con la extensión que consideren adecuada, la posibilidad de adoptar acuerdos mediante la 
emisión del voto por correspondencia postal, comunicación telemática o cualquier otro 
medio, siempre que queden garantizados los derechos de información y de voto, que quede 
constancia de la recepción del voto y que se garantice su autenticidad. Se entiende que el 
acuerdo se adopta en el lugar del domicilio de la persona jurídica y en la fecha de recepción 
del último de los votos válidamente emitidos.

Artículo 312-8.  Documentación de los acuerdos.
1. Debe levantarse acta de cada reunión de los órganos. El acta debe incluir la fecha y el 

lugar de la reunión, el orden del día, los asistentes, un resumen de los asuntos tratados, las 
intervenciones de las que se haya pedido constancia y los acuerdos adoptados, con la 
indicación del resultado de las votaciones y de las mayorías con que se han adoptado.

2. Debe levantarse acta de los acuerdos adoptados sin reunión. Debe hacerse constar 
en el acta, además del contenido del acuerdo y el resultado de la votación, el sistema 
seguido para su adopción.

3. Las actas deben ser redactadas y firmadas por el secretario del órgano o de la sesión, 
con el visto bueno de quien haya ocupado la presidencia, y deben aprobarse, si procede, en 
la misma reunión o en la siguiente, salvo que los estatutos establezcan otra cosa. La 
custodia del libro de actas corresponde al secretario.

4. Los acuerdos son ejecutivos desde el momento en que se adoptan, salvo que se 
hayan adoptado en unos términos que indiquen lo contrario o que los estatutos establezcan 
que no lo son hasta que se apruebe el acta, sin perjuicio de que puedan suspenderse 
cautelarmente si así se acuerda en un procedimiento de impugnación judicial o arbitral. Si 
son de inscripción obligatoria, son ejecutivos desde el momento en que se inscriben.

5. Los miembros de una persona jurídica y las personas que integran sus órganos 
pueden solicitar un certificado del contenido de los acuerdos adoptados por estos. En los 
certificados de acuerdos que aun no son ejecutivos, debe hacerse constar este hecho de 
forma expresa.

Artículo 312-9.  Conflicto de intereses.
1. No puede intervenirse en la toma de decisiones o la adopción de acuerdos en los 

asuntos en que se esté en conflicto de intereses con la persona jurídica.
2. Los miembros de los órganos de gobierno de las personas jurídicas deben comunicar 

al órgano cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que tengan con la persona 
jurídica. Antes de que el órgano adopte un acuerdo en el que pueda existir un conflicto entre 
un interés personal y el interés de la persona jurídica, la persona afectada debe proporcionar 
al órgano la información relevante y debe abstenerse de intervenir en la deliberación y 
votación.

3. Se equipara al interés personal, al efecto de apreciar la existencia de un conflicto de 
intereses, el interés de las siguientes personas:

a) En el supuesto de que se trate de una persona física, el del cónyuge, el de otras 
personas con quien se esté especialmente vinculado por vínculos de afectividad, el de sus 
parientes en línea recta y, en línea colateral, hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad; y el de las personas jurídicas en las que se ejerzan funciones de administración o 
con las que se constituya, directamente o mediante persona interpuesta, una unidad de 
decisión, de acuerdo con la legislación mercantil.

b) En caso de que se trate de una persona jurídica, el de sus administradores o 
apoderados, el de los socios de control y el de las entidades que formen con la misma una 
unidad de decisión, de acuerdo con la legislación mercantil.

Artículo 312-10.  Ineficacia de acuerdos, decisiones y actos.
1. Los acuerdos de los órganos colegiados, las decisiones de los órganos unipersonales 

y los actos ejecutivos que infrinjan la ley o los estatutos o que lesionen el interés de la 
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persona jurídica pueden impugnarse, siguiendo el procedimiento establecido por la 
legislación procesal y con los efectos establecidos por esta.

2. La ineficacia de los acuerdos, decisiones o actos no afecta a los derechos que 
terceras personas puedan haber adquirido de buena fe.

Artículo 312-11.  Legitimación para la impugnación.
1. Están legitimadas para impugnar los acuerdos, decisiones y actos contrarios a la ley 

las siguientes personas:
a) Los miembros del órgano que los ha adoptado.
b) Los miembros del órgano de gobierno de la persona jurídica.
c) Las que tengan un interés legítimo en los mismos.
2. Están legitimadas para impugnar los acuerdos, decisiones y actos contrarios a los 

estatutos o lesivos del interés de la persona jurídica las siguientes personas:
a) Los miembros del órgano que los ha adoptado que hayan hecho constar en acta su 

oposición, estuviesen ausentes o hayan sido privados ilegítimamente del derecho de voto.
b) Los miembros del órgano de gobierno, respecto a los acuerdos adoptados por 

cualquier otro órgano deliberante o ejecutivo de la persona jurídica.
c) En las personas jurídicas que tengan un órgano deliberante, los miembros de este 

órgano, respecto a los acuerdos adoptados por los órganos ejecutivos. En este caso, los 
estatutos pueden establecer que la impugnación deba ser promovida por un número mínimo 
de personas, no superior al 10% del número total de integrantes del órgano, o que antes de 
la impugnación judicial deba pronunciarse el propio órgano deliberante.

Artículo 312-12.  Plazos de impugnación.
1. La acción de impugnación de los acuerdos, decisiones y actos contrarios a la ley 

caduca cuando han transcurrido seis meses, y la de los contrarios a los estatutos o lesivos 
del interés de la persona jurídica, cuando han transcurrido cuarenta días.

2. El plazo de caducidad se cuenta desde la fecha de la adopción del acuerdo o la 
decisión o de la ejecución del acto. Si las personas que impugnan estaban ausentes de la 
reunión en que se adoptó el acuerdo o no forman parte del órgano que lo ha adoptado, el 
plazo se cuenta desde que reciben la comunicación o desde que razonablemente la han 
podido conocer. Si el acuerdo o el acto es de inscripción obligatoria, el plazo se cuenta a 
partir de la fecha de la inscripción.

Artículo 312-13.  Representación.
1. La representación de las personas jurídicas corresponde al órgano de gobierno y se 

hace efectiva por medio del presidente, de la persona que lo sustituya o de los miembros 
que establezcan los estatutos. El órgano de gobierno puede nombrar apoderados generales 
o especiales, con funciones mancomunadas o solidarias, que no es preciso que formen parte 
del mismo.

2. La representación de las personas jurídicas se extiende a todos los actos 
comprendidos en sus finalidades estatutarias, con las limitaciones establecidas por la ley o 
los propios estatutos.

3. Las limitaciones estatutarias de las facultades representativas del órgano de gobierno, 
incluso si han sido objeto de inscripción, no pueden oponerse a terceras personas que hayan 
actuado de buena fe.

Artículo 312-14.  Imputación de responsabilidad.
Las personas jurídicas responden por los daños que el órgano de gobierno, los 

miembros de este u otros representantes causen a terceras personas, por acción u omisión, 
en el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa y solidaria, por hecho propio, de la persona o las personas causantes 
del daño.
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Artículo 312-15.  Actuación y responsabilidad antes de la inscripción.
Los fundadores, promotores, miembros del órgano de gobierno o demás personas 

encargadas de promover la inscripción de una persona jurídica responden personalmente de 
las consecuencias derivadas de la falta de esta inscripción en caso de negligencia o culpa.

CAPÍTULO III
Régimen contable y documental

Artículo 313-1.  Deberes contables.
1. Las personas jurídicas deben llevar una contabilidad ordenada, diligente, que se 

adecue a su actividad, que la refleje fielmente y que les permita hacer el seguimiento 
cronológico de las operaciones y elaborar las cuentas anuales.

2. Las anotaciones deben hacerse de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente admitidos y con las disposiciones que en cada caso sean de aplicación.

Artículo 313-2.  Libros de contabilidad.
1. Las personas jurídicas deben llevar un libro diario y un libro de inventarios y cuentas 

anuales, salvo las entidades que no están obligadas a presentar la declaración del impuesto 
de sociedades, las cuales tampoco están obligadas a llevar el libro diario ni el de inventarios 
y cuentas anuales, pero deben llevar al menos un libro de caja en que se detallen los 
ingresos y gastos.

2. En el libro diario deben consignarse día a día las operaciones relativas a la actividad 
de la entidad. Sin embargo, pueden hacerse anotaciones conjuntas de los totales de las 
operaciones por períodos no superiores a un mes si estas se detallan en otros libros o 
registros concordantes.

3. El libro de inventarios y cuentas anuales debe abrirse con el inventario inicial, y deben 
transcribirse anualmente en el mismo el inventario de cierre del ejercicio y las cuentas 
anuales.

Artículo 313-3.  Libros de actas y otros libros o registros.
1. Las personas jurídicas deben llevar libros de actas, que deben contener las actas de 

las reuniones de los órganos colegiados, autenticadas de la forma establecida por los 
estatutos o, si no la establecen, con la firma del secretario y el visto bueno del presidente del 
órgano. Pueden abrirse libros de actas separados para los diversos órganos de una persona 
jurídica, pero deben agruparse en uno solo al final del ejercicio correspondiente.

2. Las personas jurídicas de carácter asociativo deben llevar un libro o registro de 
asociados, que contenga una relación actualizada de los mismos y en el que consten, al 
menos, las fechas de alta y baja en la entidad y el domicilio, al solo efecto de poder 
convocarlos a las reuniones.

3. Las personas jurídicas en las que colaboren personas en régimen de voluntariado 
deben llevar un libro o un registro con una relación actualizada de los voluntarios. Este libro 
debe contener una descripción mínima de la tarea que realizan y de su capacitación 
específica, en su caso.

CAPÍTULO IV
Modificaciones estructurales y liquidación

Sección primera. Fusión, escisión y transformación

Artículo 314-1.  Fusión.
1. Dos o más personas jurídicas pueden fusionarse por medio de la extinción de las 

entidades fusionadas y la constitución de una nueva persona jurídica, o bien por medio de la 
absorción de una o varias personas jurídicas por otra. Los patrimonios de las entidades 
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fusionadas o absorbidas se transmiten en bloque a la entidad resultante de la fusión o a la 
absorbente, que los adquieren por sucesión universal.

2. Los órganos de gobierno de las personas jurídicas que pretenden fusionarse deben 
redactar un proyecto de fusión, que debe contener al menos:

a) La denominación y el domicilio de las entidades participantes en la operación y, si 
procede, de la persona jurídica que deba constituirse.

b) El texto íntegro de los estatutos de la persona jurídica resultante de la fusión o las 
modificaciones que deban introducirse en los estatutos de la entidad absorbente.

c) La fecha a partir de la cual debe considerarse que las operaciones de las personas 
jurídicas que se extingan por razón de la fusión están hechas, a efectos contables, por la 
persona jurídica a la que transmiten el patrimonio.

3. El proyecto de fusión debe ir acompañado del balance de fusión, de un informe 
elaborado por el órgano de gobierno de la entidad que debe acordarla, en el que se 
justifiquen los aspectos jurídicos y económicos de la fusión, y de los demás documentos que, 
para cada caso, establezca la ley. Puede considerarse balance de fusión el último balance 
anual aprobado si se ha cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que se ha 
previsto adoptar el acuerdo de fusión. En caso contrario, debe elaborarse un balance 
específico de fusión, cerrado dentro de los tres meses anteriores al día de aprobación del 
proyecto de fusión. En ambos casos, si se han producido modificaciones importantes del 
valor real del patrimonio después de la fecha de cierre del balance de fusión, el órgano de 
gobierno ha de informar de ello al órgano que debe adoptar o aprobar el acuerdo de fusión.

4. El acuerdo de fusión debe ser adoptado por el órgano soberano de cada una de las 
entidades que pretendan fusionarse y debe ajustarse al proyecto de fusión. Los documentos 
a que se refiere el apartado 3 deben estar a disposición de los integrantes de los órganos 
que deben acordar la fusión y, si existen, de los representantes de los trabajadores, para que 
puedan examinarlos en el domicilio de la respectiva persona jurídica al menos con un mes 
de antelación respecto a la reunión en que deba acordarse la fusión.

5. El acuerdo de fusión debe publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
y en dos periódicos de máxima difusión en la provincia o comarca donde las personas 
jurídicas que se fusionan tengan su domicilio, y debe expresar el derecho de los acreedores 
de estas personas jurídicas a obtener el texto íntegro del acuerdo y a oponerse al mismo.

6. La fusión no puede ejecutarse antes de un mes a contar de la publicación a que se 
refiere el apartado 5. Durante este plazo, los titulares de créditos contra las entidades que se 
pretenden fusionar, si los créditos han nacido antes de la publicación y no están 
suficientemente garantizados, pueden oponerse a los mismos por escrito. En caso de 
oposición, la fusión no puede surtir efecto si no se satisfacen totalmente los créditos o no se 
aportan garantías suficientes.

7. Lo establecido por los apartados 2 a 6 no es de aplicación a las operaciones de fusión 
o absorción de las asociaciones y fundaciones que, en la fecha de cierre del ejercicio 
económico, puedan llevar un régimen simplificado de contabilidad. En el caso de las 
asociaciones, el acuerdo de fusión o absorción debe ser adoptado por la asamblea general 
de cada una de las entidades implicadas. En el caso de las fundaciones, el acuerdo de 
fusión o absorción debe ser motivado y debe ser adoptado por los patronatos de todas las 
fundaciones interesadas, debe formalizarse en escritura pública, salvo en caso de resolución 
judicial, y debe ser autorizado por el protectorado.

Artículo 314-2.  Escisión.
1. Una persona jurídica puede escindirse por medio de la división de su patrimonio en 

dos o más partes, con las siguientes modalidades:
a) Como escisión total, con el traspaso en bloque de cada una de estas partes a otras 

personas jurídicas beneficiarias, ya sean preexistentes o de nueva constitución, y con la 
extinción de la persona jurídica escindida.

b) Como escisión parcial, con el traspaso en bloque de alguna o varias de estas partes a 
una o más personas jurídicas beneficiarias y con el mantenimiento de la persona jurídica 
escindida, que conserva la parte del patrimonio que no ha traspasado a la persona o 
personas jurídicas beneficiarias.
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2. El órgano de gobierno de la persona jurídica que pretende llevar a cabo la escisión 
debe redactar un proyecto de escisión, que debe contener al menos:

a) La denominación y el domicilio de las entidades participantes en la operación y, si 
procede, de la persona o personas jurídicas que deban constituirse.

b) El texto íntegro de los estatutos de la persona o personas jurídicas que deban 
constituirse a raíz de la escisión o de las modificaciones que deban introducirse en los 
estatutos de las entidades que participan en la operación.

c) La designación de los elementos del activo y el pasivo que deben transmitirse a la 
persona o personas jurídicas beneficiarias de la escisión.

3. El proyecto de escisión debe ir acompañado del balance de escisión, de un informe 
elaborado por el órgano de gobierno de la entidad que debe acordarla, en el que se 
justifiquen los aspectos jurídicos y económicos de la escisión, y de los demás documentos 
que, para cada caso, establezca la ley. Se aplica a este balance lo establecido por el artículo 
314-1.3 para el balance de fusión.

4. El acuerdo de escisión debe ser adoptado por el órgano soberano de la entidad que la 
lleva a cabo y, si procede, de la entidad absorbente, y debe ajustarse al proyecto de 
escisión. Se aplica a la documentación del procedimiento de escisión lo establecido por el 
artículo 314-1.4 sobre el derecho a examinarla.

5. El acuerdo de escisión debe publicarse y los acreedores de las entidades que 
participen en la operación pueden oponerse al mismo, de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 314-1.5 y 6.

6. Lo establecido por los apartados 2 a 5 no es de aplicación a las operaciones de 
escisión total o parcial del patrimonio de las asociaciones y fundaciones que, en la fecha de 
cierre del ejercicio económico, puedan llevar un régimen simplificado de contabilidad. En el 
caso de las asociaciones, el acuerdo de escisión total o parcial debe ser adoptado por la 
asamblea general de la asociación que se escinde. En el caso de las fundaciones, el 
acuerdo de escisión debe ser motivado y debe ser adoptado por el patronato, debe ser 
aprobado por el protectorado, debe formalizarse en escritura pública y debe inscribirse en el 
Registro de Fundaciones.

Artículo 314-3.  Transformación.
1. Las personas jurídicas pueden transformarse, conservando la personalidad, si sus 

normas reguladoras lo permiten y las del tipo de persona jurídica que pretenden asumir no lo 
prohíben.

2. El acuerdo de transformación debe ser adoptado por el órgano soberano de la 
entidad. El acuerdo debe determinar el nuevo tipo que la persona jurídica asumirá y debe 
contener las menciones exigidas para la constitución de una entidad de este tipo, incluyendo 
las modificaciones estatutarias pertinentes.

3. La persona jurídica que se transforma debe cumplir los requisitos formales del tipo de 
persona jurídica adoptado y debe inscribirse en el registro correspondiente.

Sección segunda. Liquidación

Artículo 314-4.  Modalidades y período de liquidación.
1. La disolución de la persona jurídica abre el período de liquidación, hasta cuyo fin la 

entidad conserva la personalidad jurídica. Durante este período, la persona jurídica debe 
identificarse en sus relaciones de tráfico como entidad «en liquidación».

2. La persona jurídica puede liquidarse por medio de la realización de los bienes de la 
entidad o de la cesión global de activos y pasivos.

3. La persona jurídica debe liquidarse en el plazo fijado por la ley o por el acuerdo o 
decisión que disponga su disolución. Este plazo puede tener una duración máxima de tres 
años, salvo causa justificada de fuerza mayor. Una vez transcurrido este plazo, cualquier 
miembro de la persona jurídica o de su órgano de gobierno puede solicitar a la autoridad 
judicial que separe del cargo a los liquidadores y puede presentar una propuesta de 
nombramientos.
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Artículo 314-5.  Órgano de liquidación.
1. Las funciones de liquidación son asumidas por el mismo órgano de gobierno, que 

mantiene la composición que tenía en el momento de la disolución, excepto en los siguientes 
casos:

a) Si los estatutos establecen un órgano de liquidación diferente.
b) En las entidades de carácter asociativo, si el órgano deliberante acuerda designar a 

otras personas como liquidadores.
c) Si la disolución se produce por una resolución judicial que designa a los liquidadores.
d) Si la disolución se produce en un procedimiento concursal, en cuyo caso deben 

cumplirse las disposiciones de la legislación correspondiente.
2. Se aplican al órgano de gobierno con funciones de liquidación o a las personas 

liquidadoras las reglas ordinarias aplicables a este órgano y a sus miembros, en la medida 
que sean conformes al objeto de la liquidación, salvo que los estatutos, el acuerdo de 
disolución o la resolución judicial dispongan otra cosa.

Artículo 314-6.  Operaciones de liquidación.
1. El órgano liquidador o las personas liquidadoras, antes de iniciar las operaciones de 

liquidación, deben suscribir, junto con el órgano de gobierno si la liquidación no corresponde 
a este, un inventario y un balance referidos al día de inicio de la liquidación.

2. Corresponde al órgano liquidador o a las personas liquidadoras ejecutar el acuerdo de 
liquidación y, en particular, realizar las siguientes tareas:

a) Velar por la integridad del patrimonio de la persona jurídica, administrarlo durante el 
período de liquidación y llevar y custodiar los libros de la entidad.

b) Concluir las operaciones pendientes y hacer las que sean precisas para la liquidación, 
incluyendo las de realización de bienes.

c) Reclamar y percibir los créditos pendientes de la entidad y pagar sus deudas.
d) Formular las cuentas anuales, si la liquidación se prolonga más de un año, y las 

cuentas finales de liquidación, y presentarlas al órgano deliberante de la entidad, si existe, o 
al que corresponda de acuerdo con la ley para su aprobación, si procede.

e) Adjudicar o destinar el patrimonio restante a las personas o finalidades establecidas 
por los estatutos o la ley.

f) Solicitar la cancelación de los asientos en el registro correspondiente y conservar los 
libros y la documentación de la entidad durante el plazo legalmente establecido.

Artículo 314-7.  Cesión global del activo y el pasivo.
1. El acuerdo de cesión, en caso de cesión global del activo y el pasivo, debe publicarse 

en los términos que se establezcan por reglamento, indicando la persona cesionaria y el 
derecho de los acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión y a oponerse al 
mismo.

2. La cesión no puede hacerse antes de un mes a contar de la publicación del acuerdo. 
Durante este plazo, los titulares de créditos contra la entidad cedente o cesionaria, si los 
créditos han nacido antes de la publicación y no están suficientemente garantizados, pueden 
oponerse por escrito a la cesión. En caso de oposición, la cesión no puede surtir efecto si no 
se satisfacen totalmente los créditos o no se aportan garantías suficientes.

Artículo 314-8.  Informes de liquidación.
1. El órgano con funciones de liquidación o las personas liquidadoras deben informar 

periódicamente sobre el estado de las operaciones de liquidación, sin perjuicio del 
cumplimiento de los deberes de presentación o rendición de cuentas.

2. El informe de liquidación debe formularse semestralmente, si la ley o el acuerdo o la 
decisión de disolución de la persona jurídica no establecen un período más breve, y debe 
presentarse al órgano deliberante, en el caso de las entidades de carácter asociativo, y al 
protectorado, en el caso de las fundaciones.
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CAPÍTULO V
Publicidad registral

Artículo 315-1.  Registros de personas jurídicas.
1. Los registros de personas jurídicas dependientes de la Generalidad son públicos y 

asumen funciones de calificación, inscripción y certificación. También asumen, si procede, 
funciones de depósito de cuentas y demás documentos.

2. Deben inscribirse en los registros de personas jurídicas dependientes de la 
Generalidad:

a) Las entidades sujetas al derecho catalán.
b) Las delegaciones de asociaciones y fundaciones extranjeras establecidas en Cataluña 

si realizan mayoritariamente sus actividades en Cataluña.
3. La estructura y el funcionamiento de los registros de personas jurídicas, en lo que el 

presente código o las demás leyes no establecen, deben determinarse por reglamento.

Artículo 315-2.  Constancia registral de las personas jurídicas.
1. En la hoja registral abierta para cada persona jurídica deben inscribirse o anotarse, 

según corresponda, los siguientes actos:
a) La constitución, que debe contener los siguientes elementos:
Primero.–La identidad de la persona o personas fundadoras y de las que comparezcan a 

otorgar el acto constitutivo. En el caso de constitución sucesiva, es suficiente que figure, en 
vez de la identidad de los fundadores, la de los promotores.

Segundo.–Los estatutos de la persona jurídica.
Tercero.–La identidad de las personas que forman parte del órgano de gobierno y los 

cargos que ocupan en el mismo.
Cuarto.–Los datos que la ley obliga a hacer constar en el acto constitutivo de la persona 

jurídica.
b) La modificación de los estatutos, incluyendo, si procede, la prórroga del período de 

duración de la persona jurídica.
c) El nombramiento, suspensión y cese de los miembros del órgano de gobierno.
d) La aceptación del cargo por el que han sido designados los miembros del patronato, 

en el caso de las fundaciones.
e) Las delegaciones de funciones y su modificación, revocación o sustitución. Estos 

actos no son inscribibles en el caso de las asociaciones.
f) Los acuerdos de fusión, escisión y transformación.
g) La declaración de concurso y las circunstancias establecidas por la legislación 

concursal.
h) La disolución y, si procede, el nombramiento, la suspensión y el cese de las personas 

liquidadoras.
i) La cesión o el destino del remanente en caso de disolución o, si no existe, el acuerdo 

formal de extinción.
j) Las medidas administrativas o judiciales de intervención de la persona jurídica.
k) La impugnación de acuerdos, actos o decisiones susceptibles de constancia registral, 

si así lo resuelve cautelarmente la autoridad judicial.
l) Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia registral.
m) Los actos cuya constancia registral sea establecida por el presente código o por otras 

leyes.
n) La dirección de la página web y la dirección electrónica al efecto de las notificaciones.
2. En el plazo de un mes debe solicitarse al Protectorado la anotación de los actos de 

inscripción obligatoria.
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Artículo 315-3.  Calificación.
1. Los órganos encargados de los registros califican el contenido de los actos 

inscribibles, de acuerdo con lo que resulta de los documentos en virtud de los cuales se 
solicita la inscripción y de los asientos registrales.

2. No puede denegarse la inscripción de ningún acto inscribible que cumpla los requisitos 
establecidos por la ley.

3. El órgano competente para inscribir, si considera que el acto del cual se pretende la 
inscripción incluye alguna estipulación contraria a la ley, debe practicar una inscripción 
parcial, siempre que la estipulación afectada tenga carácter meramente potestativo o que las 
disposiciones legales correspondientes suplan su omisión.

4. El órgano competente para inscribir la constitución o una modificación estatutaria de 
una persona jurídica, si considera que existen indicios racionales de ilicitud penal en las 
finalidades o actividades que dicha persona jurídica pretende llevar a cabo, debe enviar tota 
la documentación al ministerio fiscal o al órgano jurisdiccional competente y comunicarlo a la 
entidad afectada. En este caso, el procedimiento de inscripción queda suspendido hasta que 
se dicte una resolución firme.

5. Contra las resoluciones de suspensión o denegación de la práctica de asientos 
registrales pueden interponerse los recursos establecidos por la ley en cada caso.

Artículo 315-4.  Presentación de documentos.
1. Los documentos públicos inscribibles en los registros de personas jurídicas pueden 

presentarse por vía telemática, con la firma electrónica reconocida de la autoridad o del 
funcionario que los haya expedido, autorizado o intervenido o que sea responsable del 
protocolo. En relación con los documentos notariales, es preciso que la persona interesada 
no se haya opuesto.

2. El órgano encargado del registro, en los casos a que se refiere el apartado 1, debe 
comunicar, a la autoridad o al funcionario, que se ha practicado, se ha suspendido o se ha 
denegado el asiento, según corresponda.

Artículo 315-5.  Requisitos de acceso a los registros.
1. La constancia registral de los actos inscribibles en el registro requiere que la persona 

jurídica a la que afectan esté previamente inscrita y, si procede, que resulte del registro la 
legitimación para su otorgamiento.

2. La constancia registral de actos modificativos o extintivos de otros actos otorgados 
con anterioridad requiere que estos se hayan inscrito en el registro previamente.

3. Una vez practicado un asiento en el registro, no puede practicarse ningún otro opuesto 
o incompatible a partir de un documento de la misma fecha o de una fecha anterior a la del 
que sirvió de base al asiento preferente.

Artículo 315-6.  Legitimación.
1. Se presume que el contenido de los asientos de los registros de personas jurídicas es 

exacto y válido.
2. Los asientos están bajo la protección de los órganos jurisdiccionales y producen 

efectos mientras la resolución judicial que los declare nulos o inexactos, en su caso, no se 
inscriba. Se exceptúa la rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho, que 
puede hacer de oficio el órgano competente para practicar el asiento.

3. La inscripción no valida los actos que son nulos de acuerdo con la ley.

Artículo 315-7.  Publicidad material.
1. No puede invocarse el desconocimiento del contenido de actos debidamente inscritos 

en los registros de personas jurídicas, a partir de la fecha de la inscripción, salvo que la ley 
establezca otra cosa.

2. Los actos inscribibles solo pueden oponerse a terceras personas de buena fe desde la 
fecha de la inscripción. La buena fe de las terceras personas se presume.
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3. La declaración de nulidad o inexactitud de los asientos registrales no perjudica los 
derechos de terceras personas de buena fe adquiridos de acuerdo con la ley.

4. La falta de inscripción no puede ser invocada por personas que estuviesen obligadas 
a solicitarla.

Artículo 315-8.  Publicidad formal.
1. La publicidad de los registros de personas jurídicas se hace efectiva, en soporte 

electrónico o en papel, por medio de un certificado del contenido de los asientos, de una 
nota simple informativa o de una copia o un extracto de los asientos.

2. Solo el certificado, que puede emitirse por medio de una copia auténtica electrónica, 
da fe del contenido de los asientos.

3. Los registros de personas jurídicas deben facilitar que las personas interesadas 
puedan consultar telemáticamente su contenido. En el caso de autoridades, empleados o 
funcionarios públicos que actúen por razón de su oficio o cargo, el interés en consultar el 
contenido de los registros se presume.

4. La publicidad formal debe realizarse cumpliendo las normas sobre protección de datos 
personales y las que se establezcan por reglamento para las solicitudes en masa.

5. Solo las personas a que se refieren los datos personales inscritos y sus 
representantes legales pueden acceder a la publicidad de los asentamientos que contengan 
datos de esta naturaleza o autorizar su acceso a terceras personas.

6. La comunicación entre administraciones públicas de datos personales contenidos en 
los registros se rige por lo dispuesto por los artículos 11 y 15 de la Ley orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, salvo los que se precisen para 
el cumplimiento de las funciones de control y verificación de las administraciones públicas o 
para la gestión de ayudas, avales, préstamos o subvenciones de carácter público.

TÍTULO II
De las asociaciones

CAPÍTULO I
Naturaleza y constitución

Artículo 321-1.  Concepto y principios.
1. Las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro, constituidas voluntariamente por 

tres o más personas para cumplir una finalidad de interés general o particular, mediante la 
puesta en común de recursos personales o patrimoniales con carácter temporal o indefinido.

2. Las asociaciones pueden realizar actividades económicas accesorias o subordinadas 
a su finalidad si los rendimientos que derivan de las mismas se destinan exclusivamente al 
cumplimiento de esta.

3. El patrimonio de las asociaciones no puede repartirse en ningún caso entre los 
asociados ni puede cederse gratuitamente a personas físicas determinadas o a entidades 
con ánimo de lucro. Se exceptúan las aportaciones sujetas a reembolso de acuerdo con el 
artículo 323-2.

Artículo 321-2.  Capacidad para la constitución.
1. Pueden constituir asociaciones las personas físicas y las personas jurídicas, privadas 

y públicas.
2. Las personas físicas que constituyen una asociación deben tener capacidad de obrar 

o tener al menos catorce años y actuar con la asistencia de los representantes legales si no 
están emancipadas. En las asociaciones infantiles, juveniles y de alumnos y las demás 
integradas por menores de edad es suficiente la capacidad natural. Sin embargo, para 
efectuar aportaciones a las mismas o asumir obligaciones patrimoniales, es precisa la 
capacidad necesaria para estos actos. En todo caso, es preciso que forme parte de la 
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asociación una persona mayor de edad, como mínimo, al efecto de formalizar los actos que 
lo requieran.

3. En el caso de las personas jurídicas, se requiere que las normas por las que se rigen 
no les prohíban constituir asociaciones y que el acuerdo sea adoptado por un órgano 
competente.

Artículo 321-3.  Constitución.
En el acuerdo de constitución de una asociación, que debe formalizarse por escrito, 

deben hacerse constar, como mínimo:
a) El lugar y fecha en que se levanta el acta fundacional.
b) La denominación, el domicilio, la nacionalidad y, si los fundadores son menores, su 

edad. Estos datos deben acreditarse documentalmente.
c) La voluntad de constituir la asociación, que se acredita con la firma del acta, 

acompañada, en el caso de las personas jurídicas, de la constancia documental del acuerdo 
o decisión correspondiente.

d) Los estatutos de la asociación.
e) Las aportaciones realizadas o comprometidas al patrimonio inicial de la asociación, si 

existen, indicando la naturaleza de los bienes, el título y las condiciones de aportación, y su 
valoración, si no son en dinero.

f) La designación de las personas que deben integrar el órgano de gobierno inicial.

Artículo 321-4.  Estatutos.
1. Los estatutos de las asociaciones deben incluir, al menos, los siguientes datos:
a) La denominación.
b) El domicilio.
c) La duración, si no se constituye por tiempo indefinido, y la fecha de inicio de las 

actividades, si no coincide con la de otorgamiento del acta fundacional.
d) Las finalidades y las actividades que se propone llevar a cabo, indicando su ámbito 

territorial.
e) Los tipos de asociados, si procede, y los requisitos que deben cumplirse para adquirir 

la condición de asociado en cada caso, las causas de pérdida de esta condición y los 
procedimientos de admisión y baja, incluyendo, si se ha previsto, la baja disciplinaria.

f) Los derechos y deberes de los asociados y el régimen disciplinario.
g) En las asociaciones en que colaboran personas en régimen de voluntariado, los 

mecanismos de participación de estas.
h) Las reglas sobre la convocatoria y constitución de la asamblea general ordinaria y de 

la extraordinaria.
i) Las reglas sobre la organización y el funcionamiento del órgano de gobierno que 

establezcan su régimen de convocatoria y constitución, su composición, la forma de 
designación, destitución y renovación de sus miembros, y la duración del mandato de estos.

j) El régimen de deliberación y adopción de acuerdos de los órganos colegiados y el 
procedimiento de aprobación de las actas.

k) El procedimiento de modificación de los estatutos.
l) El régimen económico.
m) La previsión del destino de los bienes sobrantes, en caso de disolución, de acuerdo 

con lo establecido por el artículo 324-6.
2. Los estatutos pueden establecer que las controversias que surjan por razón del 

funcionamiento de la asociación se sometan a arbitraje o mediación.

Artículo 321-5.  Inscripción.
Las asociaciones deben inscribirse, solo a efectos de publicidad, en el Registro de 

Asociaciones.
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Artículo 321-6.  Federaciones y confederaciones.
Para alcanzar mejor las finalidades que les son propias y facilitar su coordinación, las 

asociaciones pueden constituir federaciones, y estas, confederaciones, que quedan sujetas 
al régimen general de las asociaciones.

CAPÍTULO II
Organización y funcionamiento

Sección primera. Órganos de la asociación

Artículo 322-1.  Órganos necesarios y voluntarios.
1. Las asociaciones deben tener los siguientes órganos:
a) La asamblea general, constituida por todos los asociados, que, como órgano 

soberano, puede deliberar sobre cualquier asunto de interés para la asociación, adoptar 
acuerdos en el ámbito de su competencia y controlar la actividad del órgano de gobierno.

b) El órgano de gobierno, que puede identificarse con la denominación de junta de 
gobierno o junta directiva o con otra similar, que administra y representa a la asociación, de 
acuerdo con la ley, los estatutos y los acuerdos adoptados por la asamblea general.

2. Las asociaciones infantiles, juveniles y de alumnos y las demás asociaciones 
integradas por menores deben tener, si no hay ninguna persona con capacidad de obrar en 
el órgano de gobierno, un órgano adjunto con la composición y las funciones establecidas 
por el artículo 322-11.

3. La asamblea general y el órgano de gobierno, de acuerdo con sus atribuciones legales 
o estatutarias, pueden acordar la creación de otros órganos, temporales o permanentes, con 
funciones delegadas de carácter deliberante o ejecutivo.

Sección segunda. Asamblea general

Artículo 322-2.  Funciones.
Corresponden a la asamblea general las siguientes funciones:
a) Aprobar, si procede, la gestión del órgano de gobierno, el presupuesto y las cuentas 

anuales.
b) Elegir y separar a los miembros del órgano de gobierno.
c) Modificar los estatutos.
d) Acordar la forma y el importe de las contribuciones a la financiación de la asociación o 

al pago de sus gastos, incluyendo las aportaciones al patrimonio de la asociación a las que 
se refiere el artículo 323-2.

e) Acordar la transformación, fusión, escisión o disolución de la asociación.
f) Acordar el ingreso y la baja en federaciones o confederaciones.
g) Solicitar la declaración de utilidad pública.
h) Aprobar el reglamento de régimen interno y sus modificaciones.
i) Acordar o ratificar la baja disciplinaria de los asociados, si los estatutos establecen esta 

sanción y no atribuyen esta función a otro órgano.
j) Resolver sobre las cuestiones que no estén expresamente atribuidas a ningún otro 

órgano de la asociación.

Artículo 322-3.  Reuniones.
1. La asamblea general debe reunirse con carácter ordinario como mínimo una vez al 

año, para aprobar, si procede, la gestión del órgano de gobierno, el presupuesto y las 
cuentas anuales.

2. La asamblea general debe reunirse con carácter extraordinario en los siguientes 
casos:

a) Si el órgano de gobierno lo considera conveniente.
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b) Si lo solicita un 10% de los asociados o, si así lo establecen los estatutos, un 
porcentaje inferior de estos.

3. La asamblea general, en caso de reunión a instancias de los asociados, debe 
celebrarse en el plazo de treinta días a contar de la solicitud, si los estatutos no fijan uno 
más breve.

Artículo 322-4.  Convocatoria.
El órgano de gobierno debe convocar la asamblea general, al menos quince días antes 

de la fecha prevista para la reunión, por medio de un escrito dirigido al domicilio de cada 
asociado, salvo que los estatutos permitan hacerlo en un plazo más breve o por otros 
medios, incluidos los telemáticos.

Artículo 322-5.  Orden del día.
1. Un número de asociados que represente al menos el 10 % de los votos sociales de la 

asociación, o un porcentaje inferior si así lo establecen los estatutos, puede solicitar al 
órgano de gobierno la inclusión de uno o más asuntos en el orden del día de la asamblea 
general. Si esta ya ha sido convocada, la solicitud debe formularse en el primer tercio del 
período comprendido entre la recepción de la convocatoria y la fecha prevista para la 
reunión, a fin de que pueda informarse a todos los asociados de la ampliación del orden del 
día.

2. La asamblea general no puede adoptar acuerdos sobre asuntos que no consten en el 
orden del día, salvo que se haya constituido con carácter universal o que los acuerdos se 
refieran a la convocatoria de una nueva asamblea general.

3. Si en la asamblea general pretende tratarse el ejercicio de la acción de 
responsabilidad contra miembros del órgano de gobierno o la separación de estos de sus 
cargos, debe convocarse en el mismo acto una sesión extraordinaria de la asamblea general 
con este punto como único punto del orden del día.

Artículo 322-6.  Constitución de la asamblea general.
1. La asamblea general, salvo que los estatutos establezcan otra cosa, se constituye 

válidamente sea cual sea el número de asociados presentes o representados.
2. La presidencia y la secretaría de la asamblea general, si los estatutos no establecen 

otra cosa, corresponden a las personas que ocupan estos cargos en el órgano de gobierno, 
salvo que los asociados asistentes designen a otras al inicio de la reunión.

Artículo 322-7.  Derecho de voto.
1. Cada asociado tiene, como mínimo, un voto en la asamblea general. Los estatutos 

pueden establecer la suspensión del ejercicio de este derecho por el incumplimiento de 
obligaciones económicas.

2. Los estatutos de las asociaciones de interés particular y de aquellas en que haya 
personas jurídicas que tengan la condición de asociadas pueden establecer sistemas de 
voto ponderado. La ponderación debe estar basada en la representatividad de los asociados 
o en otros criterios objetivos. El voto ponderado no opera en la adopción de acuerdos de 
carácter disciplinario.

3. El derecho de voto puede ejercerse por delegación, por correo o por medios 
telemáticos si los estatutos lo establecen y determinan el procedimiento de ejercicio de este 
derecho.

4. La asamblea general, si se cuestiona el derecho de voto de algún asociado por razón 
de un posible conflicto de intereses con la asociación, debe decidir sobre esta cuestión en 
votación separada y, si procede, secreta.

Artículo 322-8.  Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los asociados asistentes o 

válidamente representados en la reunión, si bien los estatutos pueden exigir, para cuestiones 
determinadas, un voto favorable más cualificado.
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2. Los asociados que, por razón de un conflicto de intereses con la asociación, no 
puedan votar un determinado punto del orden del día no se computan a los efectos del 
establecimiento de la mayoría necesaria para la adopción del acuerdo, salvo que este tenga 
por objeto la resolución de un procedimiento sancionador, la destitución de la persona 
afectada como miembro de un órgano o el ejercicio de la acción de responsabilidad contra 
ella.

3. La votación para la adopción de acuerdos debe ser secreta si lo solicitan, al menos, el 
10% de los asociados presentes o representados en la reunión.

Sección tercera. Órgano de gobierno

Artículo 322-9.  Atribuciones y delegación de funciones.
1. El órgano de gobierno está facultado con carácter general para hacer los actos 

necesarios para el cumplimiento de las finalidades de la asociación, salvo los que, de 
acuerdo con la ley o los estatutos, deban ser acordados por la asamblea general o requieran 
la autorización previa de esta.

2. El órgano de gobierno puede delegar sus funciones, de acuerdo con el artículo 
312-1.2, si los estatutos no lo prohíben. No son delegables la formulación de las cuentas ni 
los actos que deban ser autorizados o aprobados por la asamblea general.

Artículo 322-10.  Composición del órgano de gobierno y requisitos para ser miembro.
1. El órgano de gobierno tiene carácter colegiado. Los estatutos determinan su 

composición.
2. Los miembros del órgano de gobierno deben ser asociados y deben tener capacidad 

para ejercer sus derechos sociales.
3. Las personas inhabilitadas de acuerdo con la legislación concursal no pueden ser 

miembros del órgano de gobierno de las asociaciones que realizan una actividad económica 
mientras no haya finalizado el período de inhabilitación.

Artículo 322-11.  Órgano adjunto.
1. Las funciones de representación de la persona jurídica, en las asociaciones infantiles, 

juveniles y de alumnos y las demás integradas por menores, deben ser ejercidas por alguno 
de los miembros del órgano de gobierno con capacidad de obrar.

2. La asociación, si en el órgano de gobierno no hay ninguna persona con capacidad de 
obrar, debe tener un órgano adjunto, constituido, como mínimo, por dos personas mayores 
de edad, que no es preciso que sean asociados, a fin de que puedan suplir la falta de 
capacidad de obrar del órgano de gobierno.

3. Los integrantes del órgano adjunto son escogidos y actúan de acuerdo con lo 
establecido por los estatutos. Si los estatutos no lo establecen, son escogidos por la 
asamblea general y pueden actuar solidariamente.

4. La constitución inicial y las renovaciones del órgano adjunto deben inscribirse en el 
Registro de Asociaciones.

Artículo 322-12.  Elección y nombramiento.
1. Los miembros del órgano de gobierno deben ser escogidos, en reunión de la 

asamblea general o por medio del procedimiento electoral que establezcan los estatutos, por 
votación de todos los asociados que estén en situación de ejercer sus derechos sociales.

2. Las candidaturas que se presenten a elección tienen derecho a comunicar su 
programa de actuación a los asociados antes de la fecha de la elección, así como, si esta se 
efectúa en asamblea general, durante la misma reunión. A tales efectos, tienen derecho a 
disponer de la lista de los asociados con antelación suficiente. El órgano de gobierno, a 
propuesta de los candidatos, debe hacer llegar a los asociados, una vez como mínimo, los 
programas y las demás comunicaciones que sean razonables. En los casos en que los 
asociados lo autoricen expresamente, el órgano de gobierno puede facilitar a los candidatos 
que lo soliciten el domicilio, los teléfonos y las direcciones de correo electrónico de los 
asociados.
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3. Los integrantes de la candidatura más votada son escogidos como miembros del 
órgano de gobierno, salvo que los estatutos requieran una mayoría cualificada o establezcan 
algún otro sistema de provisión de los cargos.

4. El órgano de gobierno, si se producen vacantes durante el plazo para el que han sido 
designados sus miembros, puede nombrar sustitutos, los cuales ocupan el cargo hasta la 
siguiente reunión de la asamblea general o hasta la elección de nuevos cargos de acuerdo 
con los estatutos, salvo que estos establezcan otra cosa.

Artículo 322-13.  Aceptación y duración del cargo.
1. Los miembros del órgano de gobierno entran en funciones una vez han aceptado el 

cargo para el que han sido escogidos o nombrados.
2. La aceptación del cargo para el que han sido escogidos o nombrados los miembros 

del órgano de gobierno debe inscribirse en el Registro de Asociaciones.
3. La duración del cargo de miembro del órgano de gobierno no puede exceder de cinco 

años, sin perjuicio del derecho a la reelección si no lo excluyen los estatutos.

Artículo 322-14.  Ejercicio de las funciones de gobierno.
1. Los miembros del órgano de gobierno deben ejercer sus funciones con la diligencia de 

un buen administrador, de acuerdo con la ley y los estatutos, y servir el cargo con lealtad a la 
asociación, actuando siempre en beneficio de esta.

2. Los miembros del órgano de gobierno, para ejercer sus funciones, tienen el derecho y 
el deber de asistir a las reuniones, de informarse sobre la marcha de la asociación y de 
participar en las deliberaciones y en la adopción de acuerdos. Deben cumplir también los 
deberes contables regulados por el artículo 313-1, custodiar los libros, tenerlos actualizados 
y guardar secreto de las informaciones confidenciales relativas a la asociación, incluso 
después de haber cesado en el cargo.

Artículo 322-15.  Deberes de elaboración de las cuentas y de transparencia.
1. El órgano de gobierno debe elaborar el presupuesto y las cuentas anuales, que deben 

presentarse a la asamblea general para su aprobación en el plazo que establezcan los 
estatutos y, como máximo, en los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. No 
es preciso elaborar cuentas anuales si la asociación puede llevar una contabilidad 
simplificada en aplicación del artículo 313-2.1.

2. Las asociaciones declaradas de utilidad pública deben presentar al departamento de 
la Generalidad competente para su inscripción, en los seis meses siguientes a la fecha de 
cierre del ejercicio, las cuentas anuales aprobadas, una memoria de actividades y, si 
procede, de acuerdo con su normativa, el informe de auditoría.

3. Las asociaciones declaradas de utilidad pública, las que reciban periódicamente 
subvenciones u otras ayudas económicas de las administraciones públicas y las que 
recorran a la captación pública de fondos como medio de financiación de sus actividades 
deben elaborar en todo caso las cuentas anuales y hacerlas accesibles al público.

Artículo 322-16.  Gratuidad de los cargos.
1. Los miembros del órgano de gobierno ejercen sus cargos gratuitamente, si bien tienen 

derecho al anticipo y al reembolso de los gastos debidamente justificados y a la 
indemnización por los daños producidos por razón de este ejercicio.

2. Si algún miembro del órgano de gobierno ejerce funciones de dirección o gerencia u 
otras que no sean las ordinarias de gobierno de la asociación, puede ser retribuido, siempre 
que se establezca una relación contractual, incluida la de carácter laboral. El número de 
miembros del órgano de gobierno que perciban cualquier tipo de retribución de la asociación 
no puede rebasar la mitad de los que integran este órgano.
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Artículo 322-17.  Responsabilidad.
1. Los miembros del órgano de gobierno responden de los daños que causen a la 

asociación por incumplimiento de la ley o de los estatutos o por actos u omisiones 
negligentes en el ejercicio de sus funciones.

2. El ejercicio de la acción de responsabilidad debe ser acordado, por mayoría simple, 
por la asamblea general, que puede otorgar con esta finalidad un mandato especial.

3. Un número de asociados que, conjuntamente, representen al menos el 10 % de los 
votos sociales o el porcentaje superior o inferior que, si procede, establezcan los estatutos 
puede ejercer la acción de responsabilidad, en interés de la asociación, en los siguientes 
casos:

a) Si no se convoca la asamblea general solicitada para acordar el ejercicio de la acción 
de responsabilidad.

b) Si el acuerdo adoptado es contrario a la exigencia de responsabilidad.
c) Si la pretensión no se formula judicialmente en el plazo de un mes a contar de la 

adopción del acuerdo.
4. La acción de responsabilidad en interés de la asociación prescribe a los tres años de 

la fecha en que los responsables cesan en el cargo.
5. La acción de responsabilidad por daños a la asociación es independiente de la que 

corresponda a los asociados o a terceros por actos u omisiones de los miembros de los 
órganos de gobierno que hayan lesionado sus derechos o intereses. Esta acción prescribe a 
los tres años, contados de acuerdo con lo establecido por el artículo 121-23.

6. Si la responsabilidad a que se refieren los apartados 1 a 5 no puede imputarse a una o 
más personas determinadas, responden todos los miembros del órgano salvo los siguientes:

a) Los que se han opuesto al acuerdo y no han intervenido en su ejecución.
b) Los que no han intervenido en la adopción ni en la ejecución del acuerdo, siempre y 

cuando hayan hecho todo lo que era posible para evitar el daño o al menos se hayan 
opuesto formalmente al saberlo.

7. La responsabilidad, si es imputable a varias personas, tiene carácter solidario.

Artículo 322-18.  Cese en el cargo.
1. Los miembros del órgano de gobierno cesan en el cargo por las siguientes causas:
a) Muerte o declaración de ausencia, en el caso de las personas físicas, o extinción, en 

el caso de las jurídicas.
b) Incapacidad o inhabilitación.
c) Vencimiento del cargo, salvo renovación.
d) Renuncia notificada al órgano de gobierno.
e) Separación acordada por la asamblea general.
f) Cualquier otra que establezcan la ley o los estatutos.
2. La asamblea general puede acordar en cualquier momento separar de sus funciones a 

alguno o a todos los miembros del órgano de gobierno, con sujeción, si procede, a lo 
establecido por el artículo 322-5.3. El acuerdo de la asamblea general de ejercer la acción 
de responsabilidad determina la separación de los miembros del órgano de gobierno 
afectados.

CAPÍTULO III
Derechos y deberes de los asociados

Artículo 323-1.  Adquisición de la condición de asociado.
1. Pueden adquirir la condición de asociados las personas con capacidad de obrar y los 

menores no emancipados de más de catorce años, con la asistencia de sus representantes 
legales. Se exceptúan las asociaciones infantiles, juveniles y de alumnos y las demás 
asociaciones integradas por menores, en las que se requiere capacidad natural.
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2. Los menores de catorce años pueden adquirir la condición de asociados, por medio de 
sus representantes legales, si los estatutos no lo excluyen. Los menores con capacidad 
natural suficiente pueden oponerse siempre al ingreso en una asociación y darse de baja en 
cualquier momento.

3. Las personas jurídicas, privadas y públicas, pueden adquirir la condición de asociadas 
si no lo excluyen la ley ni sus estatutos. La solicitud de ingreso debe ser acordada por el 
órgano competente.

Artículo 323-2.  Aportaciones al patrimonio de la asociación.
1. Los asociados pueden hacer aportaciones de bienes o dinero al patrimonio de la 

asociación, a título de dominio o de uso, y sujetarlas a las condiciones y los plazos que 
consideren pertinentes.

2. Los estatutos de la asociación pueden establecer que los asociados deban hacer 
aportaciones cuando ingresen en la misma o, si existen necesidades de financiación que lo 
justifiquen, en un momento posterior. Si así se establece, estas aportaciones pueden 
devolverse cuando, por cualquier causa, se produzca la baja del asociado que las ha hecho 
o cuando se disuelva la asociación.

3. Las aportaciones restituibles, tanto si se hacen con carácter voluntario como en 
cumplimiento de un deber estatutario, pueden devengar intereses que no superen el interés 
legal del dinero si así se pacta expresamente. También pueden establecerse cláusulas de 
estabilización del valor del dinero.

4. El reembolso, si las aportaciones son restituibles, solo se produce en la medida en 
que no comporte que la asociación quede en una situación de patrimonio neto negativo. El 
derecho a la restitución no puede hacerse efectivo hasta que se hayan aprobado las cuentas 
del ejercicio en el que se ha producido la baja o, en caso de disolución, las cuentas finales.

Artículo 323-3.  Derechos de participación.
Los asociados tienen el derecho de participar en la actividad de la asociación y, en 

particular, de:
a) Asistir a las asambleas generales, intervenir en las mismas y ejercer su derecho de 

voto.
b) Elegir a los miembros del órgano de gobierno y ser elegibles, de acuerdo con los 

estatutos, para formar parte de los mismos.
c) Impugnar los acuerdos de la asamblea general y del órgano de gobierno y proponer el 

ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de gobierno.

Artículo 323-4.  Derecho de información.
Los asociados tienen el derecho de ser informados de la marcha de la asociación y, en 

particular, el derecho de:
a) Ser informados de la identidad de los demás asociados, del número de altas y bajas y 

del estado de cuentas, para lo cual pueden consultar los libros de la asociación.
b) Ser informados por el órgano de gobierno, una vez convocada la asamblea y con la 

antelación suficiente, de los asuntos que se haya previsto tratar, y recibir información verbal 
de los mismos durante la reunión.

c) Obtener un ejemplar de los estatutos vigentes y de los reglamentos de régimen 
interno, si existen.

Artículo 323-5.  Derecho a recibir servicios.
Los asociados tienen derecho a recibir los servicios que la asociación ofrezca en 

cumplimiento de sus finalidades o con carácter accesorio, de acuerdo con lo que 
establezcan los estatutos y hayan acordado los órganos competentes.

Artículo 323-6.  Deberes de los asociados.
Los asociados tienen los siguientes deberes:
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a) Comprometerse en las finalidades de la asociación y participar en su consecución.
b) Contribuir a pagar los gastos de la asociación con el pago de cuotas y derramas y con 

las demás aportaciones económicas que establezcan los estatutos y que se aprueben de 
acuerdo con estos.

c) Respetar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la 
asociación.

d) Cumplir las demás obligaciones que establezcan los estatutos.

Artículo 323-7.  Régimen disciplinario.
1. La asociación puede adoptar medidas disciplinarias contra los asociados por el 

incumplimiento de sus deberes sociales.
2. Los estatutos o el reglamento de régimen interno deben tipificar las infracciones y las 

sanciones, que deben respetar el principio de proporcionalidad.
3. Las sanciones deben ser impuestas por el órgano competente de acuerdo con el 

procedimiento establecido por los estatutos. Antes de imponer la sanción, debe informarse a 
la persona afectada de las causas que la justifican. La persona afectada tiene el derecho de 
oponerse a la misma y de practicar pruebas en su descargo.

4. La imposición de sanciones debe ser siempre motivada.

Artículo 323-8.  Transmisión de la condición de asociado.
La condición de asociado solo puede transmitirse si los estatutos lo establecen.

Artículo 323-9.  Baja voluntaria.
Los asociados tienen derecho a darse de baja libremente de la asociación y a recuperar, 

si procede, las aportaciones restituibles que hayan hecho.

CAPÍTULO IV
Modificaciones estructurales y disolución

Artículo 324-1.  Adopción de los acuerdos de modificación estructural y disolución.
Para adoptar los acuerdos de modificación estatutaria, transformación, fusión, escisión y 

disolución de una asociación, si los estatutos no lo establecen de otra forma, los asociados 
presentes o representados en la asamblea general deben representar al menos la mitad de 
los votos sociales. En este caso, la aprobación por mayoría simple es suficiente. Si no se 
alcanza este quórum de asistencia en primera convocatoria, se requiere una mayoría de dos 
tercios de los votos sociales presentes o representados en segunda convocatoria.

Artículo 324-2.  Modificación de estatutos.
1. Para acordar una modificación de estatutos, la convocatoria de la asamblea general 

debe expresar con claridad los artículos que se pretenden modificar, añadir o suprimir.
2. El acuerdo de modificación de los estatutos debe inscribirse en el Registro de 

Asociaciones. La solicitud de inscripción debe acompañarse con el certificado de los nuevos 
artículos aprobados y de la versión actualizada de los estatutos.

Artículo 324-3.  Fusión, escisión y transformación.
1. La fusión, escisión y transformación de asociaciones se sujetan a los requisitos y 

procedimientos regulados por los artículos 314-1 a 314-3.
2. Las asociaciones pueden transformarse solo en otra persona jurídica no lucrativa.

Artículo 324-4.  Causas de disolución.
Las asociaciones se disuelven por las siguientes causas:
a) Acuerdo de la asamblea general.
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b) Finalización del plazo establecido por los estatutos, salvo que la asamblea general 
acuerde su prórroga.

c) Cumplimiento de la finalidad para la que se constituyó la asociación o imposibilidad de 
alcanzarla, salvo que la asamblea general acuerde su modificación.

d) Baja de los asociados, si se reducen a menos de tres.
e) Ilicitud civil o penal de las actividades o finalidades de la asociación, declarada por 

sentencia firme.
f) Apertura de la fase de liquidación en el concurso.
g) Las demás que establezcan la ley o los estatutos.

Artículo 324-5.  Procedimiento de disolución.
1. La disolución requiere el acuerdo de la asamblea general si se produce alguna de las 

causas establecidas por el artículo 324-4.b y c o alguna otra establecida por los estatutos. La 
asamblea general que se reúna con esta finalidad puede, en lugar de acordar la disolución, 
adoptar los acuerdos que sean precisos para remover la causa.

2. El órgano de gobierno de la asociación tiene el deber de convocar la asamblea 
general cuando tenga conocimiento de que se ha producido una causa de 
disolución.Cualquier asociado puede solicitarle que lo haga si estima fundamentadamente 
que se ha producido una de estas causas.

3. Si la asamblea no es convocada, no se reúne o no adopta ningún acuerdo que 
remueva la causa de disolución, cualquier persona interesada puede solicitar a la autoridad 
judicial que disuelva la asociación. El mismo procedimiento se sigue en el supuesto a que se 
refiere el artículo 324.4.d si los asociados restantes no acuerdan su disolución.

Artículo 324-6.  Destino de los bienes sobrantes.
1. Los bienes sobrantes se deben adjudicar a las entidades o destinar a las finalidades 

que establezcan los estatutos. En ningún caso pueden adjudicarse a los asociados o a otras 
personas físicas determinadas, ni a entidades con ánimo de lucro.

2. Los bienes sobrantes, si las disposiciones estatutarias sobre su destino no pueden 
cumplirse, deben adjudicarse a otras entidades sin ánimo de lucro que tengan finalidades 
análogas a las de la asociación disuelta, con preferencia por las que tengan el domicilio en el 
mismo municipio o, si no existen, por las que lo tengan en la misma comarca.

Artículo 324-7.  Suspensión de la publicidad registral.
1. La publicidad del Registro de Asociaciones no es procedente en el caso de las 

asociaciones que no tengan actualizados los datos registrales con relación a los órganos de 
gobierno y a la adaptación, si procede, de los estatutos a la ley.

2. Si, en un plazo de cuatro años desde que se produce el vencimiento de los 
nombramientos del órgano de gobierno, la renovación no se inscribe en el Registro de 
Asociaciones, debe iniciarse de oficio el procedimiento para declararla inactiva, sin perjuicio 
de que se corrija dicha circunstancia o de que se liquide la asociación de la forma que sea 
legalmente procedente.

[ . . . ]
Disposición adicional primera.  Asociaciones con normativa especial.

Las disposiciones del libro tercero del Código civil son directamente aplicables, sin 
perjuicio de las especialidades que contiene su normativa específica, a las siguientes 
asociaciones:

a) Asociaciones juveniles, reguladas parcialmente, en cuanto a su composición, por el 
Decreto 116/1983, de 28 de marzo.

b) Asociaciones de alumnos, reguladas por el Decreto 197/1987, de 19 de mayo.
c) Asociaciones de padres de alumnos, reguladas por el Decreto 202/1987, de 19 de 

mayo.
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d) Asociaciones de consumidores y usuarios, reguladas por la Ley 3/1993, de 5 de 
marzo, del estatuto del consumidor.

e) Asociaciones de interés cultural, reguladas por la Ley 2/1993, de 5 de marzo, de 
fomento y protección de la cultura popular y tradicional y del asociacionismo cultural.

f) Asociaciones de vecinos, constituidas para la defensa de sus intereses generales o 
sectoriales, a las que se refiere, con la consideración de entidades de participación 
ciudadana, la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña.

[ . . . ]
Disposición transitoria primera.  Adaptación de estatutos y régimen de la dotación.

1. Sin perjuicio de lo establecido por la Disposición final primera, las asociaciones y 
fundaciones ya constituidas sujetas a las disposiciones del libro tercero del Código Civil 
deben adaptar sus Estatutos al mismo e inscribir esta adaptación en el registro 
correspondiente, si procede, antes del 31 de diciembre de 2012.

2. Las fundaciones que no adapten sus estatutos y no inscriban esta adaptación en el 
Registro de Fundaciones en el plazo fijado por el apartado 1 no pueden obtener ayudas ni 
subvenciones de la Administración de la Generalidad. La no adaptación de los estatutos en 
dicho plazo es un incumplimiento grave de las obligaciones propias del cargo de patrón. En 
este caso, el protectorado puede ejercer las acciones legales que procedan contra los 
patronos.

3. Las asociaciones que no adapten sus estatutos y no inscriban esta adaptación en el 
Registro de Asociaciones en el plazo fijado por el apartado 1 pierden los beneficios 
derivados de la publicidad registral. Solo pueden recibir subvenciones de la Administración 
de la Generalidad si acreditan que han hecho la adaptación de los estatutos.

4. El Registro de Asociaciones debe notificar a las asociaciones inscritas el objeto de la 
presente disposición y debe ofrecerles la información y el asesoramiento necesarios para 
facilitarles la adaptación de los estatutos.

5. La dotación de las fundaciones a las que se refiere el apartado 1 no está sujeta a lo 
establecido por el artículo 331-5 del Código civil.

[ . . . ]
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§ 90

Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones 
y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de 

utilidad pública

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 6780, de 31 de diciembre de 2014

«BOE» núm. 18, de 21 de enero de 2015
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2015-472

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía 
de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las 
fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad 
pública.

PREÁMBULO
Las fundaciones privadas han tenido un reconocimiento y una regulación amplios en 

Cataluña desde la aprobación del Estatuto de autonomía de 1979. La Ley 1/1982, de 3 de 
marzo, de fundaciones privadas, estableció una regulación propia en el ámbito del derecho 
civil catalán. Dicha regulación, fruto de la experiencia alcanzada y de la necesaria 
adecuación a las circunstancias derivadas del paso del tiempo, fue posteriormente 
modificada por la Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones, y por la Ley 4/2008, de 24 de 
abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, que, a su 
vez, ha sido objeto de cambios puntuales por medio de la Ley 7/2012, de 15 de junio.

Estas últimas normas se enmarcan en el proceso de codificación del derecho civil 
catalán relativo a las personas jurídicas y, en ejercicio de la competencia exclusiva de la 
Generalidad en materia de derecho civil, desarrollan el Estatuto de autonomía, en concreto 
el artículo 118, para establecer y determinar el régimen jurídico de las fundaciones y las 
asociaciones declaradas de utilidad pública que cumplen sus funciones mayoritariamente en 
Cataluña.

En cuanto a la regulación que el Código civil hace del Protectorado, se circunscribe a 
una serie de disposiciones básicas que se limitan a determinar su organización, ámbito de 
actuación y funciones básicas.

Esta mínima regulación fue hecha a propósito y se debió a la naturaleza civil de la 
norma, lo que aconsejó diferir en una disposición independiente de naturaleza administrativa 
la completa regulación del Protectorado. Fue en este sentido que la disposición transitoria 
cuarta del libro tercero del Código civil de Cataluña definió una serie de funciones que 
correspondían a este órgano mientras el Parlamento no aprobase una ley del Protectorado.
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Así pues, la presente ley pretende dar respuesta al mandato del legislador contenido en 
el libro tercero del Código civil de Cataluña, regulando las potestades del Protectorado y 
estableciendo el régimen que debe permitirle cumplir las funciones que legalmente tiene 
encomendadas, con plena seguridad jurídica, de modo eficaz y eficiente, y de acuerdo con la 
finalidad que lo inspira y que justifica su existencia.

El Protectorado, de larga tradición en el derecho catalán, entendido como el órgano que 
ejerce el control público-administrativo de las fundaciones, tiene como objetivo primordial 
garantizar el recto ejercicio del derecho de fundación constitucionalmente reconocido. La 
actuación de dicho órgano se sujeta al derecho administrativo, puesto que ejerce 
prerrogativas propias de la Administración pública sobre entidades de naturaleza jurídica 
privada que en otras personas jurídicas de idéntica naturaleza se considerarían exorbitantes.

La presente ley también incorpora la necesaria regulación del régimen jurídico del 
órgano de supervisión de las asociaciones que gozan de la declaración de utilidad pública, 
dada la competencia exclusiva que el Estatuto de autonomía otorga a la Generalidad en 
materia de asociaciones, con el fin de dotarlo de las potestades necesarias para el recto 
ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. Esta regulación se enmarca en los 
preceptos del libro tercero del Código civil de Cataluña y se ampara en las competencias de 
la Generalidad en esta materia derivadas de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de asociación, del Real decreto 1266/2007, de 24 de septiembre, de 
traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña en 
materia de declaración de utilidad pública de las asociaciones y aplicación de los beneficios 
fiscales a asociaciones y fundaciones, y del Decreto 6/2008, de 21 de enero, por el que se 
asignan al Departamento de Justicia las funciones traspasadas a la Generalidad de Cataluña 
en esta materia.

Esta regulación es una novedad en la legislación catalana, puesto que atribuye a la 
Administración de la Generalidad de Cataluña la función de seguimiento de las asociaciones 
que hayan obtenido la declaración de utilidad pública, la cual, como es bien sabido, les 
comporta una serie de obligaciones.

Así, la presente ley atribuye las funciones de seguimiento de las asociaciones 
declaradas de utilidad pública al órgano de supervisión de estas entidades. Dichas funciones 
son ejercidas por los correspondientes órganos del departamento competente en materia de 
asociaciones, mientras que el Protectorado ejerce sus potestades respecto a las fundaciones 
por medio de los correspondientes órganos del departamento competente en materia de 
fundaciones.

La función de seguimiento o, si se prefiere, de verificación de actividades, si bien tiene 
cierta semejanza con las tradicionales funciones atribuidas al protectorado de las 
fundaciones, carece de las facultades de intervención y fiscalización que tiene este último, 
dado que las asociaciones, por su propia naturaleza, disponen de mecanismos de control 
interno, básicamente las asambleas generales, que no tienen las fundaciones. Con todo, 
para que las funciones de verificación sirvan a los fines para los que han sido previstas, la 
presente ley otorga al órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 
pública la potestad sancionadora e inspectora respecto a determinadas conductas asociadas 
a los requisitos que motivaron la declaración de utilidad pública.

Lo que justifica la intervención de la Administración de la Generalidad por medio del 
Protectorado y del órgano de supervisión de las asociaciones de utilidad pública es el hecho 
de que todas estas entidades persiguen finalidades de interés general, circunstancia que 
aporta un elemento sustancial y diferenciador respecto a otras entidades privadas con 
intereses particulares, que tienen ánimo de lucro y están sujetas a reglas de mercado. Y de 
aquí proviene la relevancia de la función de dichos órganos, que, como integrantes de la 
Administración, deben servir con objetividad a los intereses generales, de acuerdo con los 
principios de eficacia, legalidad y objetividad y con pleno sometimiento a la ley y al derecho 
reconocido por la Constitución.

El mundo fundacional y asociativo ha experimentado en los últimos años un notable 
incremento de su volumen de actividad y de presencia en la vida económica del país, en la 
realización de actividades de gran impacto, no solo social sino también económico. Este 
hecho ha comportado que la información que mueve sea cada vez más compleja y que sus 
estructuras se hayan profesionalizado fuertemente.
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Ante el incremento de la presencia de las entidades privadas como coadyuvantes en la 
resolución de los retos de la sociedad actual, en que las organizaciones no gubernamentales 
cada vez tienen más peso, se impone una nueva regulación de acuerdo con las nuevas 
circunstancias descritas. Una regulación que respete la autonomía de gestión y 
funcionamiento de estas entidades, que les permita una actuación ágil y eficiente, y en la 
cual el Protectorado y el órgano de supervisión tengan las potestades debidas para alcanzar 
las finalidades pretendidas.

En este sentido, la presente ley configura el Protectorado y el órgano de supervisión 
tomando como base unas funciones que concuerdan con las técnicas que la moderna 
Administración pública ha ido adoptando en las últimas décadas, para que ambos órganos 
puedan plantear políticas públicas para abordar los nuevos retos del sector, desarrollando 
iniciativas orientadas a potenciar y fortalecer el tejido de estas entidades y, a la vez, proteger 
los intereses de los beneficiarios de las actividades de las entidades sujetas a su actuación. 
No en vano las entidades del tercer sector que, como la Administración, persiguen 
finalidades también de interés general son las colaboradoras naturales de la Administración, 
correlación y conjunción de intereses a que pretende dar respuesta y satisfacción la presente 
ley.

En este contexto, la regulación que contiene la presente ley articula el Protectorado y el 
órgano de supervisión basándose en criterios de libertad y responsabilidad de las entidades, 
así como de flexibilidad y agilidad de estos órganos, con la finalidad de alcanzar un 
adecuado equilibrio entre la autonomía de gestión y funcionamiento de las entidades sujetas 
a su acción y los necesarios mecanismos de asesoramiento, fomento y vela por el interés 
general, en concordancia con la voluntad del fundador y las finalidades de estas entidades. 
La presente ley persigue el fomento de la autorresponsabilidad de las entidades para poder 
hacer efectiva la mínima intervención administrativa.

El protagonismo que a lo largo de los años han ido adquiriendo las fundaciones y las 
asociaciones declaradas de utilidad pública, como entidades prestadoras de servicios de 
toda naturaleza en favor de los ciudadanos, ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar a 
la Administración de los instrumentos adecuados para garantizar el uso y la destinación 
correctos de las ayudas y subvenciones públicas que a menudo perciben las entidades sin 
afán de lucro, así como de los fondos procedentes de la captación ciudadana y de los 
provenientes del mecenazgo privado. A tal fin, la presente ley articula una serie de medidas 
de fomento de los controles internos de las entidades y de responsabilización de los 
patrones, y otras medidas que pretenden establecer una cultura de transparencia y 
regularidad de actividades en garantía de los financiadores públicos y privados de las 
actuaciones de estas entidades. Y a la vez, otorga a los órganos administrativos las 
potestades necesarias para incrementar la colaboración interadministrativa e institucional 
para coordinar las funciones de seguimiento, control y supervisión, así como para actuar 
directamente cuando proceda.

Y, en la misma línea, la presente ley instaura en este ámbito una nueva potestad: la 
sancionadora, con la finalidad de que actúe como mecanismo disuasivo de las conductas 
contrarias a las obligaciones administrativas y como medida generadora de confianza para 
quienes contribuyen a la financiación de estas entidades. Se trata de un mecanismo 
ejecutivo que el ordenamiento pone en manos de las administraciones públicas para 
contribuir a que el proyecto fundacional o asociativo se desarrolle conforme al interés 
general y a la voluntad del fundador. Así, se tipifican las conductas infractoras en que más a 
menudo se aprecia que incurren las entidades y respecto a las cuales la potestad 
sancionadora se convierte en un mecanismo efectivo para evitar el uso de mecanismos de 
intervención más agresivos.

Esta nueva potestad se regula desde la perspectiva y la clara conciencia de la naturaleza 
privada de las fundaciones y, por lo tanto, con pleno respeto por la relación de sujeción 
especial de estas entidades establecida por el libro tercero.

Asimismo, en el marco de las nuevas políticas públicas dirigidas a la simplificación de 
trámites, se han establecido mecanismos para potenciar el uso de los medios electrónicos 
en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, así como la colaboración entre 
instituciones. Son ejemplo de ello las funciones que en materia de fundaciones se atribuyen 
a la Oficina de Gestión Empresarial, para que las fundaciones puedan hacer una única 
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presentación de las cuentas anuales ante las instituciones y los departamentos de la 
Generalidad que tienen títulos jurídicos transversales para su verificación.

II
La estructura de la presente ley se organiza en cinco títulos, nueve disposiciones 

adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones 
finales.

El título I regula las disposiciones generales (capítulo I) y la transparencia (capítulo II).
El título II regula el Protectorado como el órgano que cumple la función de la 

Administración de velar por el recto ejercicio del derecho de fundación. A la vez, la presente 
ley declara explícitamente que el Protectorado cumple sus funciones con pleno respeto hacia 
la autonomía de gestión y funcionamiento de las fundaciones.

El título III regula el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 
pública, dado que las ventajas derivadas de la declaración justifican la implicación de la 
Administración. Es destacable que la regulación del órgano de supervisión de las 
asociaciones declaradas de utilidad pública que hace la presente ley, no amplía, en sentido 
estricto, el ámbito subjetivo del Protectorado establecido por el libro tercero del Código civil, 
ya que el título habilitante de esta circunstancia deriva de la aludida transferencia de las 
funciones sobre esta materia. En efecto, en lo que concierne al ámbito objetivo, debe 
ponerse de relieve que, tratándose el derecho de asociación de un derecho fundamental 
constitucionalmente reconocido, las funciones del órgano de supervisión de las asociaciones 
declaradas de utilidad pública reguladas por la presente ley se circunscriben a los aspectos 
estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones transferidas: asesorar a las 
asociaciones que ya tienen esta condición para que mantengan el reconocimiento que se les 
ha otorgado, ejercer facultades de supervisión para asegurar dicha circunstancia y el 
cumplimiento de las obligaciones que derivan de ella, y revocar la mencionada condición 
cuando proceda, dadas las ventajas de mecenazgo que lleva asociadas.

El título IV regula el régimen jurídico de los actos del Protectorado y del órgano de 
supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública. Está organizado en cuatro 
capítulos.

El capítulo I establece el régimen jurídico. El capítulo II incorpora como novedad las 
relaciones del Protectorado con las entidades vinculadas a las fundaciones y a las 
asociaciones declaradas de utilidad pública. Define entidad vinculada a los efectos de la 
presente ley, tanto en lo que concierne a la obligación de comunicar la acumulación de 
cargos como al deber de presentar las cuentas de las entidades vinculadas y de las 
dominantes del grupo. A la vez, establece un régimen singular en materia de conflicto de 
intereses respecto a las entidades vinculadas que forman parte de un grupo, con el fin de 
hacer compatibles las consecuencias jurídicas de esta circunstancia con las finalidades 
pretendidas por las reglas de conflictos de intereses. Ciertamente, las relaciones, en el 
aspecto contable, de las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública con 
otras entidades ya habían sido parcialmente reguladas por el Código civil de Cataluña, que 
establece la obligación para la fundación, si es la entidad dominante de un grupo, de 
formular las cuentas anuales consolidadas de acuerdo con lo establecido por la legislación 
mercantil. La presente ley pretende posibilitar una visión más global de las situaciones en 
que concurren diversas entidades sin ánimo de lucro que actúan en la práctica con unos 
mismos criterios, ya que se considera conveniente disponer, en estos casos, de una mejor 
información que permita situar las distintas entidades y los distintos intereses confluentes. 
Asimismo, se establece como potestativo un régimen singular de rendición de cuentas para 
entidades que forman un grupo al amparo de la normativa mercantil, independientemente de 
la naturaleza jurídica de las entidades que lo conforman.

El capítulo III regula las relaciones de colaboración entre el Protectorado y el órgano de 
supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública y los órganos de otras 
administraciones y otros organismos públicos con competencias de control y fiscalización, y 
entre aquellos y los notarios, a la vez que fomenta el uso de los medios electrónicos de 
consulta. El capítulo IV completa la regulación de la intervención temporal de las fundaciones 
que efectúa el artículo 336-4 del Código civil de Cataluña.
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El título V regula la potestad inspectora y el régimen sancionador. Está organizado en 
dos capítulos.

El capítulo I regula la potestad inspectora del Protectorado y del órgano de supervisión 
de las asociaciones declaradas de utilidad pública, de los que determina, entre otros 
aspectos, el alcance, el contenido, las facultades y el procedimiento, como elementos de 
garantía de los sujetos inspeccionados y de seguridad jurídica para todos los actores que 
intervienen. La inspección, de acuerdo con el Código civil de Cataluña, es pertinente si 
existen indicios de irregularidades de cualquier índole, pero, por su trascendencia y por 
razones de seguridad jurídica, la presente ley ha optado por enumerar con carácter 
enunciativo y no limitativo los supuestos que facultan para el ejercicio de la potestad, como 
por ejemplo el hecho de no presentar las cuentas durante dos ejercicios, la falta de 
declaración responsable o de solicitud de autorización para hacer las operaciones que la 
requieren, el incumplimiento reiterado de los requerimientos del Protectorado o la 
destinación de recursos a gastos no relacionados con el objeto fundacional, entre otros. Se 
trata de una función de carácter planificado conforme a criterios objetivos, y no aleatorios, 
como había sucedido hasta la entrada en vigor de la presente ley.

El capítulo II regula el régimen sancionador aplicable a las infracciones reguladas por la 
presente ley en que incurran las entidades y a las sanciones de carácter administrativo. Esta 
regulación pretende llegar a ser un elemento de garantía del cumplimiento efectivo de la 
voluntad fundacional y asociativa y del correcto funcionamiento de la entidad. Siguiendo el 
régimen de responsabilidad establecido por el libro tercero, la presente ley hace 
responsables de las infracciones cometidas a los miembros de los órganos de gobierno y a 
las personas que ejercen funciones de dirección, en los casos en que la responsabilidad sea 
individualizable. La ley se limita a tipificar como infracciones un reducido número de 
supuestos, dado que las conductas infractoras más importantes ya tienen otros mecanismos 
indirectos de sanción establecidos por el libro tercero, como la imposibilidad de obtener 
subvenciones o la ineficacia de los actos, y, por lo tanto, la sanción que comportan se 
plantea como medida disuasiva. En cuanto a las sanciones establecidas, se complementan 
las de carácter económico con el cierre registral parcial y la amonestación, según el tipo de 
infracción. Para la graduación de las sanciones, destaca la inclusión del hecho de que la 
entidad se nutra de fondos públicos o fondos provenientes de captación pública, dada la 
naturaleza de estas entidades y la finalidad que persigue la acción protectora que, hacia ella, 
ejerce el correspondiente órgano.

De las nueve disposiciones adicionales, cabe destacar las relativas a la presentación 
unificada de cuentas, que se articula como un mecanismo para hacer efectivo el derecho de 
los ciudadanos a no presentar documentos que ya tenga la Administración y a obtener 
información y hacer trámites desde una ventanilla única.

La disposición transitoria única regula el régimen transitorio del deber de comunicación 
de la acumulación de cargos.

En virtud de la disposición derogatoria única, se deroga la Ley 5/2001, de 2 de mayo, de 
fundaciones, que mantenía vigente algún precepto no derogado por la Ley 4/2008, de 24 de 
abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 4/2008, que establece las funciones que 
corresponden al Protectorado mientras el Parlamento no apruebe una ley del Protectorado.

En cuanto a las disposiciones finales, es remarcable la que contiene el mandato dirigido 
a los departamentos de la Generalidad para que adopten las actuaciones organizativas y 
tecnológicas correspondientes que permitan la interoperabilidad de los sistemas y 
aplicaciones para hacer efectivos los mandatos de la presente ley. También son destacables 
las modificaciones de varios artículos del Código civil: por una parte, para adecuar a la 
presente ley la normativa que le sirve de base, como por ejemplo el libro tercero, y, por otra, 
para enmendar algunas disfunciones técnicas que se han detectado. Por este motivo, se 
modifican los artículos 315-2, 315-8, 331-6, 332-13, 333-2, 333-11 y 335-1.
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TÍTULO I
Disposiciones generales y transparencia

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente ley es regular el contenido y el alcance de las funciones del 

Protectorado y el órgano de supervisión de las asociaciones de utilidad pública y el régimen 
jurídico que les es de aplicación.

Artículo 2.  Naturaleza jurídica y dependencia funcional del Protectorado y del órgano de 
supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública.

1. El Protectorado es el órgano de la Administración que tiene encomendada la función 
de velar por el recto ejercicio del derecho de fundación y de asegurar que el funcionamiento 
de las fundaciones se ajuste a la legalidad vigente, en los términos establecidos por el 
artículo 336-2 del Código civil de Cataluña.

2. El Protectorado ejerce sus funciones por medio de los órganos del departamento 
competente en materia de fundaciones y, en cuanto a las fundaciones especiales, por medio 
de dicho departamento y el departamento competente en materia de cajas de ahorros, en los 
términos establecidos por el artículo 67 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de 
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2008, de 11 de marzo.

3. El órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública es el 
encargado de velar por el mantenimiento de los requisitos que motivaron la declaración de 
utilidad pública.

4. El órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública ejerce sus 
funciones por medio de los órganos del departamento competente en materia de 
asociaciones.

Artículo 3.  Ámbito de actuación.
La Administración de la Generalidad ejerce sus potestades sobre las siguientes 

fundaciones y asociaciones:
a) Las fundaciones que realizan mayoritariamente su actividad en Cataluña y, en lo que 

les sea de aplicación de acuerdo con el libro tercero del Código civil de Cataluña, las 
delegaciones de fundaciones extranjeras.

b) Las fundaciones especiales a que se refiere el texto refundido de la Ley de cajas de 
ahorros de Cataluña.

c) Las asociaciones declaradas de utilidad pública sometidas a la legislación catalana.

CAPÍTULO II
Transparencia

Artículo 4.  Concepto y sujetos responsables.
1. La transparencia es un bien público esencial que contribuye a generar la confianza de 

la sociedad en las entidades y responde al compromiso ético de las mismas de rendir 
cuentas ante los ciudadanos y los grupos de interés.

2. Corresponde a las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública hacer efectiva la 
transparencia de sus organizaciones. La aprobación de los distintos instrumentos de 
transparencia debe comunicarse al Protectorado o al órgano de supervisión de las 
asociaciones de utilidad pública, según corresponda.
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Artículo 5.  Alcance de la transparencia.
1. La transparencia ha tener un alcance suficiente para permitir a los ciudadanos, a los 

grupos de interés y a las administraciones el acceso a información relevante, actualizada y 
veraz sobre la entidad. La información debe ser fácilmente localizable en la web de la 
entidad y en otros medios accesibles al público.

2. El nivel de sujeción de las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública a los 
instrumentos de transparencia establecidos por el presente capítulo debe fijarse mediante 
orden del consejero del departamento competente en materia de fundaciones y 
asociaciones, en función de la dimensión de las entidades y del origen de las fuentes de 
financiación.

3. Para determinar el nivel de sujeción de las fundaciones y las asociaciones de utilidad 
pública a los instrumentos de transparencia en función de su dimensión, es preciso tener en 
cuenta la tipología de entidades establecida por el Plan de contabilidad de las fundaciones y 
las asociaciones sujetas a la legislación de la Generalidad de Cataluña. Junto con la 
tipología de entidades, debe tenerse también en cuenta, como circunstancia diferenciadora, 
los casos en que las entidades están legalmente obligadas a hacer auditar sus cuentas.

4. Para determinar el nivel de sujeción de las fundaciones y asociaciones de utilidad 
pública a los instrumentos de transparencia en función del origen de las fuentes de 
financiación, deben tenerse en cuenta los casos en que al menos el 40 % de los ingresos de 
las entidades provienen de las administraciones públicas por medio de subvenciones, 
convenios o cualquier tipo de contrato de prestación de servicios, así como si han recibido 
ingresos de cualquier tipo provenientes de cualquier administración pública por un valor 
superior a 60.000 euros en el conjunto del ejercicio. Deben tenerse en cuenta también, como 
circunstancia diferenciadora, los casos en que las entidades están sujetas al control 
financiero de la Intervención General de la Generalidad y de la Sindicatura de Cuentas.

Artículo 6.  Información relevante.
1. Los datos sobre la misión de la entidad, la estructura directiva y de gobierno y los 

resultados de las actividades realizadas son información relevante.
2. Puede formar parte de la información relevante la información relativa a:
a) Los fines de las entidades y sus actividades.
b) Las principales líneas estratégicas de actuación.
c) Los estatutos, la composición de los órganos de gobierno y del equipo directivo, y la 

estructura organizativa.
d) La web y las direcciones de correo postal y electrónico a las que puede dirigirse el 

público en general.
e) El programa y la memoria anual de actividades.
f) El colectivo de beneficiarios atendidos.
g) Los estados financieros, las auditorías, si proceden, y la memoria económica.
h) El código de buen gobierno y buenas prácticas de gestión.
i) El balance social.
j) El informe de gobierno corporativo.
k) El informe anual del código de conducta.
l) Los concursos, los contratos y las licitaciones.
m)  Las demás cuestiones que establezcan las leyes.

TÍTULO II
El Protectorado

Artículo 7.  Finalidades del Protectorado.
1. El Protectorado vela por el cumplimiento de las finalidades fundacionales, las 

disposiciones legales y los estatutos de las fundaciones y por el respeto de la voluntad 
fundacional.
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2. El Protectorado ejerce sus funciones respetando la autonomía de gestión y 
funcionamiento de las fundaciones.

Artículo 8.  Funciones de asesoramiento.
1. Corresponden al Protectorado las funciones de asesoramiento en los términos 

establecidos por el Código civil de Cataluña.
2. Corresponde al Protectorado atender las consultas de interés general que le hagan las 

personas que tengan un interés legítimo si no comportan una precalificación de actos, 
negocios y documentos.

Artículo 9.  Funciones de registro.
1. Corresponden al Protectorado las siguientes funciones de registro:
a) Resolver las solicitudes de inscripción de las fundaciones, de los fondos especiales y 

de las delegaciones de entidades reguladas por otras leyes que deban inscribirse en 
Cataluña.

b) Calificar el contenido de los actos inscribibles, de acuerdo con lo que resulta de los 
documentos en virtud de los que se solicita la inscripción y de los asentamientos registrales.

c) Resolver las solicitudes de las modificaciones de estatutos, la fusión, la escisión y la 
disolución de las fundaciones y de sus fondos especiales.

d) Certificar y emitir notas simples informativas sobre los asentamientos registrales. La 
publicidad del registro se hace efectiva por medios electrónicos.

e) Garantizar el acceso efectivo a los datos del registro.
f) Los demás actos a que se refiere el artículo 315-2 del Código civil de Cataluña.

Artículo 10.  Funciones de supervisión.
Corresponden al Protectorado, en materia de supervisión y tutela de las fundaciones, las 

siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento efectivo de la voluntad fundacional, de las disposiciones 

legales y de los estatutos, mediante la verificación de las cuentas anuales y los demás 
instrumentos establecidos por las leyes.

b) Verificar que los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a las 
finalidades fundacionales.

c) Comprobar que las fundaciones actúan con criterios de imparcialidad y no 
discriminación en la determinación de beneficiarios.

d) Autorizar los actos para los que el libro tercero del Código civil de Cataluña establece 
esta modalidad de supervisión.

e) Recibir la información de los actos con trascendencia económica que las fundaciones 
deben comunicar de acuerdo con el Código civil de Cataluña.

f) Verificar la conformidad de los datos de las declaraciones responsables.
g) Ejercer la acción de responsabilidad contra los patrones en los supuestos establecidos 

por el Código civil de Cataluña.
h) Ejercer la acción de impugnación de acuerdos, decisiones o actos contrarios a la ley o 

a los estatutos o que lesionen el interés de la fundación o de los fondos especiales.
i) Ejercer las funciones de suplencia en los supuestos establecidos por el Código civil de 

Cataluña.
j) Emitir los requerimientos para que el patronato adopte las medidas necesarias para 

corregir las situaciones de incumplimiento a que se refieren las leyes.
k) Interpretar, suplir e integrar la voluntad fundacional, a petición del órgano de gobierno 

de la fundación o de oficio, en los supuestos establecidos por el Código civil de Cataluña.
l) Ejercer las funciones de inspección.
m)  Instar la intervención temporal y ejercer las acciones judiciales pertinentes.
n) Ejercer la potestad sancionadora en los términos establecidos por la presente ley.
o) Las demás que le atribuyen las leyes.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 90  Ley del protectorado de fundaciones y supervisión de asociaciones de utilidad pública

– 935 –



Artículo 11.  Funciones de suplencia y de nombramiento de patrones.
1. El Protectorado, como garante del correcto ejercicio del derecho de fundación, puede 

ejercer las funciones de suplencia y de nombramiento de patrones que le reconoce el Código 
civil de Cataluña.

2. El Protectorado, mientras cumple las funciones de suplencia, debe adoptar, si es 
preciso, las medidas provisionales necesarias para proteger el patrimonio destinado a la 
fundación y la voluntad de la persona fundadora.

TÍTULO III
Órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública

Artículo 12.  Supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública.
1. Las funciones de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública 

corresponden al órgano competente en materia de asociaciones, el cual debe velar por el 
mantenimiento de los requisitos y las condiciones que motivaron la declaración de utilidad 
pública.

2. El órgano competente que ejerce las funciones de supervisión, sin perjuicio de lo 
establecido por el apartado 1, debe respetar la autonomía de gestión y funcionamiento de las 
asociaciones declaradas de utilidad pública, si bien debe promover la creación de órganos 
de control interno, con la finalidad de que lleven a cabo acciones de control sobre la gestión 
y regularidad de los procesos y procedimientos internos de actuación.

Artículo 13.  Funciones de asesoramiento y registro.
Corresponden al órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 

pública las siguientes funciones de asesoramiento y registro:
a) Asesorar a las asociaciones declaradas de utilidad pública sobre aspectos legales que 

inciden en el mantenimiento de los requisitos que motivaron su declaración de utilidad 
pública.

b) Ejercer las funciones de registro a que se refiere el artículo 315-2 del Código civil de 
Cataluña.

c) Dar publicidad a la declaración de utilidad pública de las asociaciones y de las 
finalidades que persiguen y, en su caso, de la revocación de la declaración.

Artículo 14.  Funciones de supervisión.
1. Corresponden al órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 

pública las siguientes funciones de supervisión:
a) Requerir a la asociación que adopte las medidas pertinentes para solucionar las 

deficiencias y corregir las situaciones de incumplimiento, antes de ejercer las demás 
potestades establecidas por la presente ley.

b) Revocar la declaración de utilidad pública de la asociación, previa instrucción del 
correspondiente procedimiento, en los siguientes supuestos:

1.º El incumplimiento de la presentación de las cuentas anuales.
2.º La rendición de cuentas efectuada sin respetar la normativa vigente.
3.º La falta de presentación de los informes que le sean requeridos sobre las actividades 

que realiza en cumplimiento de sus finalidades.
4.º La destinación de recursos, según los informes a que se refiere el supuesto 3.º, a 

gastos claramente no relacionados con las actividades que permitieron la obtención de la 
declaración de utilidad pública.

5.º El indicio de irregularidades, deducido de los informes a que se refiere el supuesto 
3.º, respecto a las ayudas, los avales, los préstamos o las subvenciones de carácter público 
percibidos.

6.º La pérdida de cualquiera de los requisitos necesarios para obtener y mantener 
vigente la declaración de utilidad pública.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 90  Ley del protectorado de fundaciones y supervisión de asociaciones de utilidad pública

– 936 –



2. El órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública ejerce la 
función de supervisión por medio, entre otros instrumentos, de la verificación de las cuentas 
anuales y de las demás fuentes de información a su alcance, que comprende examinar la 
documentación presentada y comprobar que se adecua a la normativa vigente. A tal fin, el 
órgano competente en materia de asociaciones también puede solicitar aclaraciones a los 
miembros de los órganos de la asociación, consultar la documentación que fundamentó la 
declaración de utilidad pública y solicitar que se actualicen los certificados relativos al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y sobre el censo de 
actividades económicas.

TÍTULO IV
Régimen jurídico de los actos del Protectorado y del órgano de supervisión de 

las asociaciones declaradas de utilidad pública

CAPÍTULO I
Régimen jurídico

Artículo 15.  Órganos competentes.
1. Corresponde al consejero del departamento competente en materia de fundaciones y 

asociaciones resolver los siguientes procedimientos:
a) Inscripción, modificación, fusión, escisión, transformación y disolución de fundaciones.
b) Traslados de protectorado de las fundaciones.
c) Inscripción de fondos especiales.
d) Ejercicio de las acciones judiciales y solicitud de intervención temporal de las 

fundaciones y de adopción de medidas cautelares.
e) Declaración de utilidad pública de las asociaciones y revocación de la declaración.
2. Corresponde al director general que ejerce las funciones del Protectorado resolver los 

procedimientos no incluidos en el apartado 1.

Artículo 16.  Recursos.
1. Las resoluciones del consejero del departamento competente en materia de 

fundaciones y asociaciones agotan la vía administrativa. Contra estas resoluciones puede 
interponerse recurso potestativo de reposición, en los términos establecidos por la 
legislación del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo en los 
términos establecidos por la legislación de la jurisdicción contencioso-administrativa.

2. Contra las resoluciones dictadas por la unidad directiva competente en materia de 
fundaciones y asociaciones puede interponerse recurso de alzada ante el consejero 
competente, en los términos establecidos por la legislación del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

CAPÍTULO II
Entidades vinculadas a las fundaciones y las asociaciones declaradas de 

utilidad pública

Artículo 17.  Entidades vinculadas y conflicto de intereses.
1. Son entidades vinculadas, a los efectos de la presente ley, las personas jurídicas en 

que se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los miembros de los respectivos órganos de gobierno coincidan en más de un 30 

% según los criterios establecidos por el artículo 312-9.3 del Código civil de Cataluña.
b) Que las operaciones con trascendencia económica entre estas entidades representen 

más del 20 % del total de gastos del ejercicio contable anual de cualquiera de ellas.
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c) Que el inmovilizado de una de las entidades provenga o haya sido aportado en más 
de un 30 % por otra entidad.

2. A las entidades vinculadas que integran un grupo no les son de aplicación las reglas 
relativas al conflicto de intereses del artículo 312-9 del Código civil de Cataluña, cuando 
hagan operaciones entre ellas.

3. Las operaciones hechas entre las entidades vinculadas a que se refiere el apartado 2 
deben hacerse constar en la memoria anual de actividades de las entidades que regula el 
libro tercero del Código civil de Cataluña.

Artículo 18.  Acumulación de cargos.
1. Los miembros de los órganos de gobierno y las personas con funciones de dirección o 

con funciones delegadas de los órganos de gobierno de las fundaciones y las asociaciones 
declaradas de utilidad pública que tengan poder de decisión directa o indirectamente en 
alguna entidad vinculada a estas deben comunicar esta circunstancia a los órganos de 
gobierno de las entidades afectadas y al Protectorado.

2. En el supuesto a que se refiere la letra a del apartado 1 del artículo 17, la 
comunicación de la acumulación de cargos debe hacerse en el plazo de un mes a contar del 
momento en que se produce la acumulación de cargos. En los supuestos de vinculación a 
que se refieren las letras b y c del apartado 1 del artículo 17, si comportan el ejercicio de 
funciones de gobierno o dirección en la entidad vinculada, la comunicación debe hacerse en 
el plazo de un mes a contar de la fecha de cierre del ejercicio contable en que se produce la 
correspondiente circunstancia.

Artículo 19.  Cuentas de las entidades vinculadas y de las entidades dominantes de un 
grupo.

1. Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública que sean entidades 
vinculadas deben presentar las cuentas anuales junto con las de las entidades con que se 
vinculan.

2. Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública dominantes de un 
grupo integrado por sociedades de capital que, de acuerdo con el Código civil de Cataluña, 
deben formular las cuentas consolidadas pueden optar por presentarlas ante el Protectorado 
de acuerdo con lo establecido por el apartado 1. Son entidades dominantes de un grupo las 
que cumplen los requisitos establecidos por el artículo 42 del Código de comercio.

CAPÍTULO III
Deber de colaboración

Artículo 20.  Colaboración con el Protectorado y con el órgano de supervisión de las 
asociaciones declaradas de utilidad pública.

1. Las administraciones e instituciones públicas competentes para fiscalizar y verificar las 
cuentas de las fundaciones y adoptar las medidas consiguientes de acuerdo con sus 
ordenamientos sectoriales deben comunicar al Protectorado las medidas correctoras y los 
actos de intervención que adopten en esta materia.

2. El Protectorado y el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 
pública deben mantener vías de colaboración permanentes con las corporaciones 
representativas de los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes 
muebles, con la finalidad de alcanzar la necesaria coordinación de las competencias 
respectivas, en beneficio de las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad 
pública.

3. Los notarios, sin perjuicio de los instrumentos de colaboración y cooperación a que se 
refiere el apartado 2, además de las obligaciones establecidas por la normativa notarial y el 
libro tercero del Código civil de Cataluña, deben enviar de oficio al Protectorado una copia 
auténtica electrónica de las escrituras en que eleven a públicos actos inscribibles en el 
Registro de Fundaciones. En todos los casos deben utilizarse medios telemáticos.
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4. El Protectorado y el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 
pública, en el ejercicio de sus funciones, pueden solicitar información o asistencia a los 
órganos y entidades de las administraciones públicas, y a otras instituciones y 
corporaciones.

Artículo 21.  Colaboración entre administraciones públicas.
1. El Protectorado y el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 

pública deben comunicar a la Administración tributaria el incumplimiento por parte de las 
fundaciones y las asociaciones de utilidad pública de la obligación de presentar las cuentas y 
las posibles irregularidades tributarias detectadas.

2. El Protectorado puede dirigirse a las autoridades que ejercen las funciones de 
protectorado de entidades no sujetas a la legislación catalana para pedirles la información y 
la colaboración necesarias si dichas entidades realizan actividades en Cataluña.

3. El Protectorado y el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 
pública deben poner a disposición de las administraciones públicas que lo soliciten, de 
acuerdo con los medios que se determinen por reglamento, al menos, la siguiente 
información:

a) Los datos sobre la presentación de cuentas de cada fundación o asociación de utilidad 
pública, con la especificación de los ejercicios pendientes de presentación.

b) Las sanciones impuestas y las actuaciones administrativas o judiciales ejercidas por el 
Protectorado o el órgano de supervisión, con la especificación de las resoluciones dictadas y 
de su firmeza.

c) Las subvenciones recibidas por las entidades que hayan sido comunicadas por las 
administraciones al Protectorado y al órgano de supervisión.

d) Los balances sociales de las entidades, si los han aportado al Protectorado o al 
órgano de supervisión.

CAPÍTULO IV
Intervención temporal de las fundaciones

Artículo 22.  Intervención temporal de las fundaciones.
La solicitud de intervención judicial a que se refiere el artículo 336-4 del Código civil de 

Cataluña debe incluir los hechos que la motivan, las medidas que se proponen, el plazo de 
intervención y, si procede, las personas o entidades que se proponen para ejercer 
temporalmente las funciones del patronato. Si procede, la solicitud puede incluir la petición 
de medidas cautelares, incluida la suspensión de los patrones, si la gravedad de las 
irregularidades y la salvaguardia de los intereses de la fundación lo aconsejan.

TÍTULO V
Potestad inspectora y régimen sancionador

CAPÍTULO I
Potestad inspectora del Protectorado y del órgano de supervisión de las 

asociaciones declaradas de utilidad pública

Artículo 23.  Alcance y contenido de la potestad inspectora del Protectorado y del órgano de 
supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública.

1. El Protectorado y el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 
pública ejercen la potestad inspectora con el fin de velar por el recto ejercicio del derecho de 
fundación y por el mantenimiento de los requisitos en que se fundamenta la declaración de 
utilidad pública.

2. Las causas de inspección de fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad 
pública son, entre otras, las siguientes:

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 90  Ley del protectorado de fundaciones y supervisión de asociaciones de utilidad pública

– 939 –



a) No presentar las cuentas anuales de las fundaciones y de sus entidades vinculadas o 
de las asociaciones y, cuando corresponda, la auditoría externa, en los plazos legalmente 
establecidos.

b) Hacer operaciones sin la autorización previa en los casos en que esta sea preceptiva, 
o hacer operaciones sujetas a declaración responsable sin haberla adoptado y presentado 
previamente en los términos establecidos por el artículo 332-13 del Código civil de Cataluña.

c) Desatender los requerimientos del Protectorado y del órgano de supervisión de las 
asociaciones declaradas de utilidad pública, o responder a ellos de modo notoriamente 
insuficiente. Se considera respuesta notoriamente insuficiente el hecho de que los miembros 
del órgano de gobierno de las entidades no informen sobre los elementos respecto a los 
cuales han sido requeridos a hacerlo.

d) Incumplir las condiciones que han motivado el otorgamiento de ayudas, avales o 
subvenciones o cometer otras irregularidades relacionadas con dichos actos.

e) No renovar los miembros de los órganos de gobierno de las entidades dos años 
después del momento en que se produce el vencimiento de los nombramientos de los 
órganos de gobierno.

f) Incumplir el deber de cubrir las vacantes que se produzcan en el patronato, de modo 
que se dificulte la realización de las actividades fundacionales.

g) No respetar el régimen de incompatibilidades en los nombramientos de personal 
directivo o en la realización de actos, contratos, prestaciones y servicios de cualquier tipo 
que infrinjan las incompatibilidades personales establecidas por la legislación aplicable.

h) No responder, de forma reiterada, a los requerimientos del Protectorado, o presentar 
una respuesta notoriamente insuficiente.

i) Mantener una inactividad continuada durante al menos dos ejercicios consecutivos, a 
pesar de que la entidad haya sido requerida para enmendar el defecto por el órgano 
competente.

j) No destinar el porcentaje establecido por la ley al cumplimiento de las finalidades de la 
fundación o la asociación, a pesar de haber sido requerida para enmendar el defecto por el 
órgano competente.

k) Sufrir un deterioro de los fondos propios que incapacite a la fundación o la asociación 
para cumplir las finalidades fundacionales o asociativas, a pesar de haber sido requerida 
para enmendar el defecto por el órgano competente.

l) Destinar recursos a gastos no relacionados directamente con el objeto fundacional o 
asociativo, o desproporcionados respecto al volumen de ingresos.

m)  Cualquier actuación de los patronatos o personas con responsabilidades directivas 
de la fundación o el órgano de gobierno de las asociaciones que ponga de manifiesto una 
actuación contraria a los intereses de la entidad o a sus finalidades.

Artículo 24.  Planificación de la actividad inspectora.
1. El Protectorado y el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 

pública deben aprobar anualmente un plan de actuaciones inspectoras formulado de 
acuerdo con criterios objetivos que deben hacer públicos.

2. La planificación de la actividad inspectora debe tomar en consideración el hecho de 
que las entidades se financien con subvenciones u otros ingresos de carácter público y con 
campañas de captación pública de fondos.

Artículo 25.  Facultades inspectoras.
1. El ejercicio de las funciones de inspección de las fundaciones y las asociaciones 

declaradas de utilidad pública comprende, al menos, las siguientes facultades:
a) El acceso a datos, registros y libros de la fundación o de la asociación, así como a la 

documentación contenida en cualquier tipo de soporte que esté relacionada con la actividad 
fundacional o asociativa y los actos que deben ser verificados.

b) El requerimiento de información al patronato y a las personas con funciones de 
dirección de la fundación o de la asociación.

c) La verificación de la destinación y el uso adecuados del patrimonio y de los recursos 
fundacionales o asociativos.
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2. El Protectorado o el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 
pública, si en el marco de la inspección detecta indicios de irregularidades sobre ayudas, 
avales, préstamos o subvenciones de carácter público percibidos por la entidad, debe 
comunicarlo a la administración o institución otorgante, para que actúe de acuerdo con lo 
dispuesto por la normativa sectorial y los títulos jurídicos por los que se ha regido la 
concesión, sin perjuicio de su comunicación también, si procede, a otros organismos 
administrativos o judiciales.

Artículo 26.  Obligaciones y prerrogativas del personal inspector.
Las funciones de inspección son ejercidas por el personal de la Administración que goza 

de las facultades, prerrogativas y obligaciones establecidas por el artículo 89.2 de la Ley 
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones 
públicas de Cataluña.

Artículo 27.  Deber de colaboración.
Los patrones y las personas con funciones de dirección de las fundaciones y de las 

asociaciones tienen el deber de colaborar con el Protectorado o con el órgano de supervisión 
de las asociaciones declaradas de utilidad pública y, si son requeridas, deben presentarse en 
el lugar, el día y la hora señalados para practicar las correspondientes actuaciones, y deben 
aportar la documentación que les sea solicitada, de acuerdo con lo establecido por el artículo 
89.3 de la Ley 26/2010.

Artículo 28.  Suspensión de la publicidad de las cuentas.
El Protectorado o el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 

pública, mediante resolución motivada, puede suspender la publicidad de las cuentas de la 
fundación o de la asociación declarada de utilidad pública hasta que concluyan las 
actuaciones del procedimiento inspector si, durante este procedimiento, se aprecian 
circunstancias que impiden alcanzar adecuadamente la finalidad de la actuación inspectora, 
previa ponderación de los intereses que puedan resultar afectados, para asegurar la eficacia 
de la resolución final que pueda dictarse.

Artículo 29.  Procedimiento de inspección.
1. El procedimiento de inspección puede ser iniciado de oficio o a instancia de una 

persona física o jurídica que lo solicite de forma motivada si el Protectorado o el órgano de 
supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública lo consideran pertinente.

2. La resolución de inicio del procedimiento de inspección debe notificarse a la fundación 
o a la asociación declarada de utilidad pública. En la notificación debe indicarse la fecha de 
inicio de las actuaciones.

3. Debe levantarse acta de las actuaciones de inspección. Esta acta tiene naturaleza de 
documento público y el valor probatorio que le otorga la Ley 26/2010.

4. El acta de inspección debe contener, como mínimo, los siguientes datos:
a) El lugar, la fecha y la hora de la inspección.
b) Los datos identificadores de la entidad inspeccionada.
c) La identificación del personal inspector y de las demás personas que han intervenido 

en la actuación.
d) La descripción de los actos de inspección.
e) La descripción de los hechos causantes de la presunta infracción o irregularidad, con 

la indicación de las personas físicas o jurídicas presuntamente responsables, siempre que se 
conozcan, y de los preceptos legales y normativos que se consideren infringidos.

5. Una vez finalizadas las actuaciones inspectoras e inmediatamente antes de dictar la 
propuesta de finalización de las mismas, debe enviarse el acta al patronato de la fundación o 
a la asociación declarada de utilidad pública y, si procede, a la persona física responsable, 
para que formulen alegaciones y presenten los documentos y las justificaciones que estimen 
pertinentes en un plazo de quince días.
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6. El Protectorado o el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad 
pública, una vez transcurrido el trámite de audiencia a que se refiere el apartado 5, debe 
dictar la correspondiente resolución sobre el procedimiento de inspección y determinar, si 
procede, las medidas que deben adoptarse para enmendar las irregularidades cometidas, 
restablecer el respeto de la voluntad fundacional y ejercer acciones judiciales, si proceden.

7. Las actuaciones del procedimiento de inspección deben concluir en el plazo de un año 
a contar de la fecha de la resolución de inicio del procedimiento. Dicho plazo puede 
ampliarse excepcionalmente mediante resolución motivada, atendiendo al volumen de 
operaciones de la entidad o la complejidad especial de la actividad inspectora, por un 
período de seis meses adicionales. La resolución de cierre debe dictarse y notificarse en 
este período.

8. La entrada de los inspectores en los locales de la fundación o de la asociación 
declarada de utilidad pública debe hacerse cumpliendo estrictamente la normativa aplicable.

CAPÍTULO II
Régimen sancionador de las fundaciones y de las asociaciones declaradas de 

utilidad pública

Artículo 30.  Potestad sancionadora.
1. Corresponde al Protectorado o al órgano de supervisión de las asociaciones 

declaradas de utilidad pública el ejercicio de la potestad sancionadora para determinar las 
responsabilidades derivadas de los hechos y omisiones tipificados como infracciones por la 
presente ley.

2. El régimen jurídico aplicable a los procedimientos sancionadores que se incoen debido 
a las infracciones administrativas tipificadas por la presente ley es el establecido por la Ley 
26/2010 y el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento sancionador de 
aplicación a los ámbitos de competencia de la Generalidad.

Artículo 31.  Sujetos responsables.
1. Son sujetos responsables de la comisión de las infracciones tipificadas por la presente 

ley los patrones o las personas que ejercen funciones de dirección en la fundación o la 
asociación declarada de utilidad pública, siempre y cuando su responsabilidad individual en 
la comisión de la infracción sea determinable.

2. Si la responsabilidad no puede imputarse a una o más personas determinadas, 
responden todos los miembros del órgano correspondiente de la fundación o la asociación 
declarada de utilidad pública, salvo los siguientes:

a) Los que se han opuesto al acuerdo haciéndolo constar en el acta y no han intervenido 
en su ejecución.

b) Los que no han intervenido en la adopción ni en la ejecución del acuerdo, siempre y 
cuando hayan hecho todo cuanto era posible para evitar el daño o, al menos, se hayan 
opuesto formalmente al saberlo.

3. La responsabilidad administrativa derivada del procedimiento sancionador es 
compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado 
original y de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con lo 
dispuesto, a tal efecto, por el artículo 130 de la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común.

Artículo 32.  Tipificación de las infracciones.
1. Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas como tales por la presente ley.
2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 33.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:
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a) Ejecutar acuerdos o hacer actos que requieren la autorización del Protectorado o del 
órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública sin haberla 
obtenido, o ejecutar acuerdos o hacer actos sujetos a declaración responsable sin haberla 
adoptado y presentado en los términos establecidos por el libro tercero del Código civil de 
Cataluña.

b) Acordar la presentación de una solicitud de autorización o una declaración 
responsable con el contenido falseado.

c) Obstruir la función de supervisión y de inspección del Protectorado o del órgano de 
supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública.

d) Incumplir el deber de comunicación o de abstención en caso de conflicto de intereses 
si resultan lesionados los intereses de la fundación o de la asociación declarada de utilidad 
pública.

e) Incurrir en una causa que justifique la solicitud de intervención judicial.
f) Presentar las cuentas anuales ante el Protectorado con un patronato con un número 

de miembros inferior al establecido para constituirlo válidamente y adoptar acuerdos.
g) La comisión de una cuarta infracción calificada como grave si en el plazo de los dos 

años inmediatamente anteriores se ha sido sancionado, mediante resolución firme, por la 
comisión de tres infracciones graves que no han sido canceladas.

Artículo 34.  Infracciones graves.
Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:
a) Incumplir el deber de aprobar y presentar las cuentas anuales de la fundación o de la 

asociación declarada de utilidad pública y sus entidades vinculadas y, si procede, de la 
auditoría externa, en el plazo legalmente establecido.

b) Incumplir la obligación de renovación o elección de los miembros de los órganos de 
gobierno de las entidades si ello supone la imposibilidad de adoptar acuerdos.

c) Incumplir el deber de acreditar ante el Protectorado o el órgano de supervisión de las 
asociaciones declaradas de utilidad pública la perfección del acto o contrato objetos de la 
declaración responsable, sin atender al requerimiento realizado sobre esta materia.

d) Desatender los requerimientos o las órdenes del Protectorado o del órgano de 
supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública relativos a la aplicación de los 
fondos y recursos de la fundación o de la asociación o de los fondos especiales.

e) Incumplir los deberes contables y el deber de llevar los libros de acuerdo con las 
leyes.

f) No solicitar la inscripción de actos inscribibles en el plazo legalmente establecido.
g) Desatender o responder de modo notoriamente insuficiente los demás requerimientos 

efectuados por el Protectorado o el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de 
utilidad pública. Se considera notoriamente insuficiente el hecho de que los patrones no 
informen sobre elementos respecto a los cuales han sido requeridos a hacerlo.

h) Actuar con una realidad extrarregistral que comporte romper el trato sucesivo y que 
afecte a los estatutos de la fundación y a la composición del patronato.

i) La comisión de una cuarta infracción calificada como leve si en el plazo de los dos 
años inmediatamente anteriores se ha sido sancionado, mediante resolución firme, por la 
comisión de tres infracciones leves que no han sido canceladas.

Artículo 35.  Infracciones leves.
Son infracciones leves las siguientes acciones u omisiones:
a) Desatender los requerimientos de información formulados por el Protectorado o por el 

órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública, en el plazo 
establecido.

b) Incumplir el deber de comunicar al Protectorado o al órgano de supervisión de las 
asociaciones declaradas de utilidad pública los actos y acuerdos sujetos a esta obligación, 
de acuerdo con lo establecido por el libro tercero del Código civil de Cataluña.

c) Incumplir el deber de acreditar ante el Protectorado o el órgano de supervisión de las 
asociaciones declaradas de utilidad pública la perfección del acto o el contrato objeto de la 
declaración responsable.
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Artículo 36.  Sanciones.
1. Las infracciones muy graves son sancionadas con:
a) Una multa de más de 4.000 euros y hasta 20.000 euros.
b) La imposibilidad de obtener ayudas y subvenciones de la Administración de la 

Generalidad durante un año.
2. La infracción muy grave tipificada por la letra a del artículo 33, además de las 

sanciones establecidas por el apartado 1, puede sancionarse con la pérdida de los 
beneficios derivados de la publicidad registral y el cierre registral parcial, en los términos 
establecidos por el artículo 336-3 del Código civil de Cataluña.

3. Las infracciones graves son sancionadas con una multa de entre 1.000 y 4.000 euros.
4. Las infracciones graves tipificadas por las letras a, b y c del artículo 34, además de la 

sanción establecida por el apartado 3, pueden sancionarse con la imposibilidad de obtener 
ayudas y subvenciones de la Administración de la Generalidad durante un año.

5. La infracción grave tipificada por la letra b del artículo 34, si no se enmienda la falta, 
comporta, además de las sanciones establecidas por los apartados 3 y 4, la incoación de 
oficio del procedimiento administrativo para declarar la inactividad de la entidad.

6. Las infracciones leves son sancionadas con una amonestación.

Artículo 37.  Graduación de las sanciones.
1. La imposición de las sanciones establecidas por el artículo 36 se rige por el principio 

de proporcionalidad, atendiendo a la capacidad económica de la entidad a la que pertenecen 
las personas sancionadas y a la gravedad de la acción u omisión constitutiva de infracción, y 
debe tener en cuenta la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes.

2. Las circunstancias agravantes a que se refiere el apartado 1 son las siguientes:
a) La intencionalidad o la negligencia notorias en la conducta de los infractores.
b) La reincidencia o reiteración de las infracciones. Se entiende por reincidencia el hecho 

de haber cometido dos o más infracciones que hayan sido sancionadas con sanciones 
distintas mediante resolución firme, y se entiende por reiteración el hecho de haber cometido 
dos o más infracciones que hayan sido sancionadas con sanciones iguales mediante 
resolución firme.

c) El hecho de que la fundación se nutra de fondos obtenidos por medio de campañas de 
captación pública o de subvenciones u otros ingresos de carácter público.

d) El carácter profesional de la gestión de la fundación o de la asociación y el carácter 
retribuido del cargo ejercido.

e) La trascendencia económica y social de la infracción y los perjuicios causados.
3. Las circunstancias atenuantes a que se refiere el apartado 1 son las siguientes:
a) La enmienda de las deficiencias causantes de la infracción durante la tramitación del 

expediente sancionador.
b) El hecho de que la infracción cometida no haya causado daño a la entidad o a 

terceros.
c) El hecho de que la entidad tenga un código de buenas prácticas, un código ético o un 

código de buen gobierno, si no es obligatorio.
4. La imposición de las sanciones debe tener en cuenta que la comisión de la infracción 

no resulte más beneficiosa al sujeto responsable que el cumplimiento de las normas 
infringidas.

5. En los casos en que la infracción obedezca a una causa que pueda resolverse con un 
acuerdo con las entidades y los responsables del Protectorado, y que así esté establecido 
legalmente, puede recurrirse a la mediación para evitar la imposición de sanciones o reducir 
su alcance. No puede existir mediación si se da alguna de las circunstancias agravantes a 
que se refiere el apartado 2.
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Artículo 38.  Competencia para imponer sanciones.
Los órganos competentes para imponer las sanciones establecidas por la presente ley 

son los siguientes:
a) El consejero del departamento competente en materia de fundaciones y asociaciones, 

si se trata de infracciones muy graves.
b) El director general competente en materia de fundaciones y asociaciones, si se trata 

de infracciones graves y leves.

Artículo 39.  Inscripción de las sanciones.
1. Las sanciones, junto con los motivos que las causaron, deben inscribirse en la hoja 

registral de la fundación o de la asociación declarada de utilidad pública, mediante nota 
marginal, una vez han adquirido firmeza en vía administrativa.

2. La anotación se cancela de oficio una vez transcurrido un plazo de igual duración que 
el correspondiente a la prescripción de la sanción.

3. Debe asegurarse el derecho de las personas que hayan sido sancionadas a ser 
informadas de la anotación registral que se practique y del plazo de cancelación de la 
misma.

Artículo 40.  Prescripción de las infracciones y las sanciones.
El régimen de prescripción de las infracciones y sanciones establecidas por la presente 

ley es el regulado por el artículo 132 de la Ley del Estado 30/1992.

Artículo 41.  Derechos de los inspeccionados y sancionados.
1. Los procedimientos de sanción e inspección deben sujetarse a lo dispuesto por el 

artículo 22 de la Ley 26/2010.
2. Los órganos inspectores y sancionadores no pueden resolver en ningún caso los 

procedimientos que hayan tramitado.
3. Si existe identidad de hechos, personas y acciones, prevalecen las actuaciones de la 

jurisdicción penal y se suspende el procedimiento administrativo mientras no se resuelvan 
las actuaciones penales, una vez la autoridad judicial haya incoado el proceso penal que 
corresponda.

Disposición adicional primera.  Traslado de registro de fundaciones y asociaciones.
Las fundaciones y las asociaciones inscritas en un registro del Estado o de otra 

comunidad autónoma que pasen a ejercer sus funciones mayoritariamente en Cataluña de 
una forma estable deben solicitar el cambio de registro, siguiendo los trámites establecidos 
para las modificaciones estatutarias, y deben adaptarse a la normativa catalana para ser 
inscritas, según corresponda, en el Registro de Fundaciones o en el Registro de 
Asociaciones de la Generalidad de Cataluña.

Disposición adicional segunda.  Presentación unificada de las cuentas anuales de las 
fundaciones.

Las fundaciones sujetas a verificación de cuentas anuales ante el Protectorado que, 
además, están sujetas al control financiero de la Intervención General de la Generalidad o de 
la Sindicatura de Cuentas, o de cualquier otro departamento de la Generalidad, pueden optar 
por presentar, por una sola vez, las cuentas anuales reguladas por las correspondientes 
normativas sectoriales en el plazo establecido por el Código civil de Cataluña o en el que, si 
procede, establezcan las demás legislaciones sectoriales. Esta opción también es de 
aplicación a las fundaciones de carácter especial cuyo protectorado es ejercido por varios 
departamentos de la Generalidad.
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Disposición adicional tercera.  Canales habilitados para la presentación unificada de 
cuentas.

1. El canal habilitado para la presentación unificada de las cuentas anuales es la 
Ventanilla Única Empresarial de la Generalidad, mediante el portal de tramitación en línea.

2. Las fundaciones sujetas al control financiero de la Intervención General de la 
Generalidad, una vez presentadas las cuentas por el canal habilitado a que se refiere el 
apartado 1, pueden presentarlas también por el canal electrónico corporativo de la 
Intervención General.

Disposición adicional cuarta.  Actuaciones de comprobación.
1. Si la presentación de cuentas deriva de las actuaciones de comprobación inherentes 

al otorgamiento de subvenciones de las diferentes administraciones de Cataluña, el órgano 
que las concede puede verificar el contenido de las cuentas o, si procede, conocer su 
depósito accediendo a los sistemas electrónicos del Protectorado. En este caso, las bases 
de las correspondientes convocatorias deben establecer que los beneficiarios están exentos 
de justificar este aspecto.

2. La facultad establecida por el apartado 1 también es de aplicación a las actuaciones 
de comprobación derivadas de los contratos o convenios suscritos entre las entidades y los 
departamentos de la Generalidad, así como cuando la obligación nace de la percepción de 
préstamos, avales y ayudas de la Generalidad. La exención de esta justificación, si procede, 
debe constar en los pliegos de cláusulas administrativas y demás títulos aptos para imponer 
la obligación o la exoneración.

Disposición adicional quinta.  Contenido de las cuentas anuales al efecto de la 
presentación unificada.

Las cuentas anuales de las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública 
que se presenten de forma unificada deben contener, en todo caso, la documentación que 
las integra al amparo de lo dispuesto por el libro tercero del Código civil de Cataluña, incluido 
el informe sobre el cumplimiento del código de buena conducta, y de acuerdo con lo 
establecido por el Plan de contabilidad de las fundaciones y las asociaciones sujetas a la 
legislación de la Generalidad de Cataluña.

Disposición adicional sexta.  Soporte de presentación de las cuentas anuales.
El soporte de presentación de las cuentas anuales de las fundaciones y las asociaciones 

declaradas de utilidad pública y de los demás documentos que en cada caso las acompañan 
es el establecido por el artículo 333-9.2 del Código civil de Cataluña.

Disposición adicional séptima.  Competencias en materia de presentación unificada de 
cuentas.

Corresponde al departamento competente en materia de fundaciones aprobar el 
formulario electrónico de las cuentas que se presenten unificadamente y determinar el nivel 
de prestación del servicio de este trámite mediante la Ventanilla Única Empresarial.

Disposición adicional octava.  Medidas de autoevaluación.
El Protectorado debe fomentar la creación de órganos de control interno en las 

fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública, así como la evaluación del 
control de calidad, tanto en lo relativo a los procedimientos internos como a los servicios 
prestados. Dichos órganos de control deben estar integrados por personas que no formen 
parte de los órganos de gobierno ni ejerzan funciones de dirección.

Disposición adicional novena.  Conservación de los documentos contables.
El Protectorado debe conservar las cuentas anuales y su documentación 

complementaria durante seis años a contar de su presentación.
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Disposición transitoria única.  Deber de comunicación de la acumulación de cargos.
Los miembros de las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública que, 

en el momento de la entrada en vigor de la presente ley, integren los órganos de gobierno de 
entidades que tengan la consideración de entidades vinculadas al amparo del artículo 17 
deben comunicar al Protectorado o al órgano de supervisión de las asociaciones declaradas 
de utilidad pública lo dispuesto por el artículo 18 en el plazo de seis meses a contar de la 
entrada en vigor de la presente ley.

Disposición derogatoria única.  
Se derogan las normas y los preceptos siguientes:
a) La Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones, en la parte que no había sido derogada 

por la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las 
personas jurídicas.

b) La disposición transitoria cuarta de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del 
Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.

c) El Decreto 37/1987, de 29 de enero, por el que se aprueba la Instrucción para la 
organización y el funcionamiento del Protectorado de la Generalidad sobre las fundaciones 
privadas de Cataluña.

d) Las normas de rango igual o inferior a la presente ley que la contradigan o se opongan 
a ella.

Disposición final primera.  Desarrollo normativo.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para aplicar y 

desarrollar la presente ley.

Disposición final segunda.  Modificación de determinados preceptos del libro tercero del 
Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.

1. Se añade una letra, la n, al apartado 1 del artículo 315-2 del Código civil de Cataluña, 
con el siguiente texto:

«n) La dirección de la página web y la dirección electrónica al efecto de las 
notificaciones.»

2. Se añade un apartado, el 2, al artículo 315-2 del Código civil de Cataluña, con el 
siguiente texto:

«2. En el plazo de un mes debe solicitarse al Protectorado la anotación de los 
actos de inscripción obligatoria.»

3. Se añaden dos apartados, el 5 y el 6, al artículo 315-8 del Código civil de Cataluña, 
con el siguiente texto:

«5. Solo las personas a que se refieren los datos personales inscritos y sus 
representantes legales pueden acceder a la publicidad de los asentamientos que 
contengan datos de esta naturaleza o autorizar su acceso a terceras personas.

6. La comunicación entre administraciones públicas de datos personales 
contenidos en los registros se rige por lo dispuesto por los artículos 11 y 15 de la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
salvo los que se precisen para el cumplimiento de las funciones de control y 
verificación de las administraciones públicas o para la gestión de ayudas, avales, 
préstamos o subvenciones de carácter público.»

4. Se modifica el apartado 1 del artículo 331-6 del Código civil de Cataluña, que queda 
redactado del siguiente modo:

«1. La dotación inicial, excepto en los supuestos de dotación sucesiva regulados 
por el apartado 5, debe haberse aportado y desembolsado íntegramente antes de 
solicitar la inscripción de la fundación en el Registro de Fundaciones.»
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5. Se modifica el apartado 3 del artículo 332-13 del Código civil de Cataluña, que queda 
redactado del siguiente modo:

«3. La realización del acto o contrato objeto de la declaración responsable debe 
acreditarse ante el Protectorado con la presentación del documento que lo formaliza, 
en el plazo de tres meses a contar de la fecha en que se ha presentado la 
declaración responsable ante el Protectorado. Si el acto o contrato se formaliza en 
escritura pública, debe protocolizarse la declaración responsable.»

6. Se modifica el apartado 2 del artículo 333-2 del Código civil de Cataluña, que queda 
redactado del siguiente modo:

«2. El producto obtenido con la enajenación de los bienes de la fundación que el 
patronato ha acordado reinvertir y los donativos y demás recursos obtenidos que se 
destinan a incrementar la dotación no entran en el porcentaje establecido por el 
apartado 1.»

7. Se añade un apartado, el 3, al artículo 333-11 del Código civil de Cataluña, con el 
siguiente texto:

«3. El informe de auditoría, que debe contener los datos establecidos por la 
legislación sobre auditorías, debe presentarse al Protectorado en el plazo de sesenta 
días a contar del día en que se emite, y en ningún caso más tarde del día en que se 
presentan las cuentas.»

8. Se añade un apartado, el 4, al artículo 335-1 del Código civil de Cataluña, con el 
siguiente texto:

«4. Las solicitudes de modificación de los estatutos de las fundaciones deben 
acompañarse con un certificado del acuerdo del patronato en que se identifiquen los 
artículos que se modifican y su contenido íntegro, así como con el texto refundido 
actualizado de los estatutos.»

Disposición final tercera.  Interoperabilidad.
Los departamentos de la Generalidad competentes en materia de medios electrónicos y 

de atención ciudadana, así como las instituciones de la Generalidad, deben llevar a cabo las 
actuaciones organizativas y tecnológicas necesarias para garantizar la interoperabilidad de 
los sistemas y las aplicaciones para que puedan cumplirse los mandatos de la presente ley 
que lo requieren, entre ellos los sistemas y aplicaciones que afectan a la interoperabilidad de 
la Generalidad con las administraciones locales y con el colectivo notarial.

Disposición final cuarta.  Inventario de fundaciones inactivas.
El Protectorado, en el plazo de dieciocho meses a contar de la entrada en vigor de la 

presente ley, debe elaborar un inventario de las fundaciones inscritas en el Registro de 
Fundaciones en que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) No haber presentado las cuentas en los tres últimos ejercicios.
b) Tener el patronato con menos de tres miembros en activo.
c) No haber presentado ningún documento al Registro durante los tres últimos ejercicios.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al cabo de veinte días de su publicación en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, con las siguientes excepciones:
a) El capítulo II del título V, relativo al régimen sancionador, entra en vigor el 1 de enero 

de 2016.
b) Las disposiciones adicionales segunda a séptima entran en vigor en el momento en 

que se hayan llevado a cabo las adaptaciones técnicas de los sistemas informáticos que han 
de permitir la interoperabilidad de los sistemas electrónicos con la Ventanilla Única 
Empresarial. Debe hacerse pública esta circunstancia mediante anuncio en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.
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§ 91

Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del 
asociacionismo

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 6930, de 7 de agosto de 2015
«BOE» núm. 216, de 9 de septiembre de 2015
Última modificación: 29 de diciembre de 2023

Referencia: BOE-A-2015-9726

Esta norma pasa a denominarse "Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y el asociacionismo", según 
establece la disposición final 4.1 de la Ley 11/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-446

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en 

nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía 
de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 25/2015, de 30 de julio, del Voluntariado y de 
Fomento del Asociacionismo.

PREÁMBULO
Cataluña dispone de un tejido asociativo consolidado, sólido y de gran tradición, que ha 

constituido parte de su identidad. Las personas comprometidas en la acción colectiva a partir 
de la implicación en asociaciones de diversa índole, con su actuación voluntaria, libre y 
comprometida, han contribuido a la mejora constante de las condiciones de vida, entendida 
en todos sus ámbitos, y al desarrollo de la sociedad y cultura catalanas.

Muchas entidades han tenido un papel fundamental en la construcción de identidades 
colectivas, en la vertebración de los territorios y en la promoción del civismo y la cohesión 
social, y han permitido a los ciudadanos de Cataluña participar e implicarse en la 
construcción social, que es la base de una sociedad democrática, madura y solidaria, 
sumando esfuerzos con la voluntad de compartir libremente con otros miembros de la 
comunidad el fortalecimiento de vínculos y la construcción de realidades.

Las entidades también han promovido una acción voluntaria que ha contribuido a la 
promoción y praxis de valores y principios como la solidaridad, el compromiso, el esfuerzo y 
la sostenibilidad, la libertad, el altruismo, la gratuidad y la responsabilidad, el civismo, la 
participación, el aprendizaje, el respeto, la competencia y la independencia de los poderes 
públicos, como manifestaciones de la sociedad civil.

Las entidades, por consiguiente, identifican necesidades y elaboran respuestas, y las 
entidades y administraciones coinciden en la gestión de programas que a menudo también 
requieren de la intervención de los voluntarios y que deben poderse articular desde las 
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entidades del tercer sector -el sector civil organizado- de la forma como este prevé la 
participación de las personas, respetando su capacidad e independencia.

Por ello, el papel de las administraciones públicas debe ser el dar apoyo al 
asociacionismo y al voluntariado, ofreciéndoles cooperación con el objetivo de promover la 
innovación, la colaboración con otros agentes sociales, el impulso y el desarrollo de políticas 
públicas que permitan y refuercen el ejercicio libre e independiente de entidades y 
voluntarios, así como el trabajo compartido con los voluntarios para el desarrollo de las 
herramientas y políticas de apoyo que a ellos se refieren. Este papel debe ejercerse desde la 
coordinación y la eficiencia procurando llevar a cabo acciones de fomento y apoyo al 
asociacionismo y el voluntariado desde una perspectiva nacional, poniendo al alcance de 
todos los recursos ya existentes y promoviendo la creación de herramientas y recursos de 
apoyo en función de las competencias.

Más allá de estas consideraciones, cabe dejar constancia de que en la sociedad actual, 
fruto de la herencia histórica y social, conviven de forma simultánea con el asociacionismo y 
el voluntariado varios tipos de acciones de participación y colaboración ciudadanas, todas 
ellas desarrolladas desde la gratuidad y la solidaridad. Dichas acciones se reconocen con un 
amplio abanico de denominaciones, desde el asociacionismo y el voluntariado hasta el 
activismo, el monitoreo o la militancia, por poner solo algunos ejemplos. Y, aunque se 
manifiestan prioritariamente de forma presencial, también lo hacen a través de los canales 
virtuales. Estas acciones son la natural expresión de una sociedad activa, con valores y con 
espíritu participativo. Justamente, uno de los propósitos de la Ley es reconocer e identificar, 
de entre las numerosas actuaciones que muchas personas han llevado a cabo por voluntad 
propia y de forma gratuita –que en el uso coloquial, por razones etimológicas, han sido 
denominadas acciones de voluntariado–, las acciones que son propiamente de voluntariado, 
no para desmerecer a las que no lo son, sino para potenciar, promover y proteger las que 
efectivamente responden al modelo catalán de voluntariado que la presente ley promueve. 
En este sentido, el hecho de reconocer y valorar el voluntariado como un elemento 
diferencial de entre las diversas formas de participación no implica dejar de reconocer la 
valía de otras acciones solidarias que muchas personas llevan a cabo movidas por el afán 
de colaborar, de aportar experiencia, de devolver a la sociedad lo que han recibido o, 
simplemente, de participar activamente en propuestas surgidas de la propia sociedad civil o 
de los poderes públicos. Todas estas acciones se seguirán llevando a cabo y todas merecen 
ser reconocidas y valoradas, aunque no respondan a la definición, finalidad y motivación de 
la acción voluntaria que la presente ley define como la acción llevada a cabo por una 
persona que, libre y solidariamente, por voluntad propia y sin compensación económica, 
decide dedicar parte de su tiempo a ejercer, de forma compartida con otras personas, un 
compromiso de transformación de la sociedad, en el marco de una actividad asociativa, en 
un programa específico de voluntariado de una entidad sin ánimo de lucro y en beneficio de 
terceros.

La importancia y el valor añadido del asociacionismo y el voluntariado y su gran 
incidencia en el entorno son un hecho que se constata a escala europea. Ya hace tiempo 
que algunos órganos de la Unión Europea realizan, mediante diversas normas, 
recomendaciones que ponen de relieve el impacto del asociacionismo y el voluntariado, 
velando por su promoción y fomento.

La Generalidad de Cataluña se comprometió a preservar el voluntariado, ya en el año 
1991, con la promulgación de la Ley 25/1991, de 13 de diciembre, por la que se crea el 
Instituto Catalán del Voluntariado, una ley pionera en el Estado –derogada por la Ley 7/2004, 
de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, que estableció la adscripción de las 
funciones, el personal y el patrimonio de este instituto al Departamento de Bienestar y 
Familia–, y posteriormente con el reconocimiento de la Carta del voluntariado de Cataluña, 
reconocida por el Parlamento de Cataluña mediante la Resolución 98/V, del 29 de mayo de 
1996. En 2002, representantes de las entidades y asociaciones de Cataluña se reunieron en 
Barcelona para celebrar el Segundo Congreso Catalán del Asociacionismo y el Voluntariado. 
En el manifiesto aprobado, se remarcaba que «la acción voluntaria, libre y comprometida de 
muchas personas para la mejora constante de las condiciones de vida y para la defensa y el 
acrecentamiento de la sociedad y la cultura catalanas ha constituido un elemento esencial en 
la configuración de Cataluña como país con una identidad propia» y se ponía énfasis en los 
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retos más inmediatos, entre los que se encontraba la necesidad de «generar un marco legal 
y fiscal que favorezca de forma más determinante el papel del asociacionismo y el conjunto 
del tercer sector». Como complemento de este trabajo, en 2008 el Gobierno impulsó el 
primer Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado, fruto de un amplio proceso 
participativo, que representa, aún hoy, una innovadora y potente hoja de ruta en esta 
materia, tal como refleja el articulado de la presente ley. Transcurridos los años, se considera 
primordial actualizar los derechos y deberes de los voluntarios y de las organizaciones que 
los acogen, con el fin de velar por el correcto desarrollo de la tarea en que colaboran, así 
como por su garantía.

El artículo 166.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña otorga a la Generalidad «la 
competencia exclusiva en materia de voluntariado, que incluye, en todo caso, la definición de 
la actividad y la regulación y la promoción de las actuaciones destinadas a la solidaridad y a 
la acción voluntaria que se ejecuten individualmente o a través de instituciones públicas o 
privadas». En el ejercicio de esta competencia, la presente ley tiene por objeto, 
fundamentalmente, fomentar, reconocer, proteger y dar a conocer el asociacionismo y el 
voluntariado como agentes de transformación social, preservando al mismo tiempo el 
modelo catalán de voluntariado, así como reconocer institucionalmente las acciones 
solidarias que los ciudadanos de Cataluña llevan a cabo con el afán de participar y colaborar 
en muchas actividades que se llevan a cabo en Cataluña.

El Congreso Europeo del Voluntariado celebrado en noviembre de 2011 permitió debatir 
la importancia del trabajo entre los agentes que inciden en un territorio para conseguir su 
mejora, haciendo red; el papel clave del establecimiento de políticas en materia de 
asociacionismo y voluntariado acordadas con el sector; la importancia de la buena gestión 
de los equipos de voluntariado desde las entidades, y la diversidad creciente de los perfiles 
de voluntariado, entre otros aspectos. De este marco común de debate entre los distintos 
agentes, surgieron una serie de consideraciones que se han tenido en cuenta para elaborar 
la presente ley.

Por todo lo expuesto, la Ley refleja el compromiso de la Generalidad de promover el 
modelo catalán de voluntariado profundizando en el derecho de los ciudadanos a participar 
con transparencia en la mejora de la cohesión social, desde la libertad, su propia realidad e 
independencia civil.

La Ley consta de 26 artículos, divididos en cuatro capítulos, una disposición adicional, 
tres disposiciones transitorias y una disposición final.

Las disposiciones generales del capítulo I regulan el objeto y la finalidad de la Ley; el 
ámbito de aplicación; las definiciones de voluntariado y asociacionismo, entre otras, a fin de 
reconocerlos e identificarlos entre las numerosas actuaciones llevadas a cabo por voluntad 
propia y de forma gratuita. La Ley quiere reconocer el voluntariado como un elemento 
diferenciado entre las diversas formas de participación. El capítulo I también incide 
especialmente en los principios que inspiran la acción voluntaria, los ámbitos en los que se 
focaliza y se desarrolla la acción voluntaria, llevada a cabo por los voluntarios mediante los 
programas de voluntariado de las entidades, el régimen jurídico de la relación de 
voluntariado y la hoja de compromiso. En este sentido, la Ley deja patente que el 
voluntariado se da en el momento en que la persona se vincula a un programa llevado a 
cabo por una entidad privada sin ánimo de lucro porque desea cambiar una determinada 
realidad que percibe y valora como desajustada, con la voluntad de transformarla y 
mejorarla, por lo que debe entenderse el voluntariado como una actitud social que responde 
al sentimiento de sentirse solidario y a la vez beneficiario de la acción, llevada a cabo desde 
la sensibilidad para detectar situaciones y necesidades diversas que requieren actuaciones.

El capítulo II, sobre las relaciones entre los sujetos del voluntariado, se subdivide en dos 
secciones. La sección primera, relativa al régimen jurídico de la relación de voluntariado 
ejercida en el marco de un programa de voluntariado, establece los derechos y deberes de 
los voluntarios y entidades y su correspondiente naturaleza jurídica, que hacen posible las 
acciones voluntarias, y renueva y actualiza los derechos y deberes recogidos en la Carta del 
voluntariado de Cataluña. La sección segunda regula los derechos y deberes de los 
destinatarios de la acción voluntaria, que es como la Ley reconoce a las personas físicas 
para las que la acción voluntaria supone un beneficio. Estos derechos y deberes delimitan el 
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marco de relación entre los sujetos del voluntariado, y deben poder garantizar su correcto 
ejercicio y óptimo encaje en respuesta a la misión compartida.

La importancia de delimitar los derechos y deberes de los voluntarios, de las 
organizaciones que los acogen, así como de los destinatarios o beneficiarios radica en el 
hecho de que de la relación y confluencia entre ellos se desprende una concepción del 
derecho que no es posible sin una referencia al deber, a fin de velar por el correcto 
desarrollo de la tarea en que colaboran juntos, así como por su garantía. Este capítulo 
recoge, por tanto, la voluntad de articular un sistema de derechos y deberes que garantice 
los principios básicos de la acción voluntaria y el respeto por el modelo catalán del 
voluntariado, que reconozca el voluntariado como una manifestación solidaria y 
transformadora que se canaliza mediante entidades sin ánimo de lucro y que reconozca 
también que todos los ciudadanos tienen derecho a organizarse y contribuir, de acuerdo con 
sus preferencias y capacidades, a la labor de los voluntarios; que el compromiso de 
actuación que conlleva el voluntariado se fundamenta en una decisión libre y personal de 
participación motivada por principios de solidaridad y altruismo; que el voluntariado 
contribuye a un desarrollo social del entorno y del mundo más justo, solidario, equilibrado, 
pacífico y respetuoso con el medio a través de la participación de los ciudadanos en la vida 
de las sociedades; que el voluntariado estimula la responsabilidad social de los ciudadanos y 
contribuye a la resolución de las necesidades sociales desde la sociedad civil y con 
independencia de los poderes públicos y las administraciones, y que el voluntariado 
fundamenta su acción en los principios de asociación y de participación democrática, y de 
respeto a la dignidad, igualdad y libertad de la persona.

El capítulo III se estructura en cuatro secciones. La sección primera establece las 
relaciones entre las administraciones públicas y las entidades a través de los principios 
rectores de dichas relaciones. Deben fundamentarse en los principios de colaboración, de 
complementariedad y de participación con el objetivo de buscar el acuerdo entre los actores 
participantes en el territorio. Las secciones segunda a cuarta regulan los instrumentos 
estructurales con que se dota el Gobierno, en este marco conceptual, para vertebrar y 
garantizar el modelo de relación de la Administración de la Generalidad con el sector: el 
Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña, un órgano consultivo y asesor en 
materia de asociacionismo y voluntariado; el Plan nacional del asociacionismo y el 
voluntariado, que establece el diseño conjunto de las políticas públicas que afectan al sector, 
y el Registro del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña como registro público que se 
crea con el fin de simplificar los trámites para lograr la ventanilla única de entidades. La 
creación del Registro del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña debe permitir al 
Gobierno crear un catálogo virtual de entidades que recoja los datos necesarios de todas las 
entidades del país para fomentar el conocimiento e implicación de la ciudadanía en los 
programas que estas llevan a cabo.

El capítulo IV establece las políticas de las administraciones públicas de Cataluña para el 
fomento del asociacionismo y del voluntariado, con el objetivo de fortalecer los sectores y 
dotarlos de las herramientas necesarias para la promoción, consolidación y protección del 
modelo catalán del voluntariado. Estas acciones consisten en potenciar medidas para la 
implicación asociativa y la participación de los ciudadanos en programas de voluntariado; 
fomentar el trabajo en red y la puesta en común de los recursos existentes en un mismo 
territorio; potenciar medidas para sensibilizar a los ciudadanos e incorporarlos en programas 
de voluntariado en el seno de las entidades; impulsar campañas de información y 
sensibilización sobre el voluntariado, la difusión de sus valores y la aplicación de medidas 
para el reconocimiento público de la labor de voluntariado; facilitar espacios de encuentro y 
debate entre las entidades; promover la convocatoria de programas de apoyo y de líneas de 
ayudas y subvenciones para los proyectos y acciones de las entidades; apoyar las 
actividades formativas de las entidades; impulsar acciones de investigación, estudios y 
publicaciones sobre el asociacionismo y el voluntariado; promover el acceso a los servicios 
de información, documentación, asesoramiento y apoyo técnico a las entidades; impulsar la 
presencia de las acciones voluntarias en los medios de comunicación y la difusión de la labor 
realizada, promover la conexión y el trabajo en red de las entidades catalanas con otras 
entidades de fuera de Cataluña, y también impulsar una red catalana del voluntariado como 
espacio de relación entre el mundo asociativo y la ciudadanía.
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Estas tareas, de acuerdo con lo dispuesto por el capítulo IV, deben ser llevadas a cabo 
por las distintas administraciones públicas de forma coordinada, y las administraciones 
locales deben procurar difundir y ofrecer a entidades y ciudadanos los recursos que el 
Gobierno pone a su disposición.

La disposición adicional contiene preceptos relativos al ámbito de aplicación de la Ley, 
así como la salvaguarda del régimen normativo aplicable a determinados ámbitos 
relacionados con el voluntariado.

Las disposiciones transitorias primera y segunda establecen los plazos y condiciones 
para que las entidades se adapten a las regulaciones de la Ley, y para que se adapten 
también a ella los programas de voluntariado vinculados a una administración pública. La 
transitoria tercera encomienda al Gobierno la elaboración de un proyecto de ley de fomento 
del asociacionismo.

La disposición final autoriza al Gobierno a realizar el desarrollo reglamentario de la Ley.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y finalidad.
La presente ley tiene por objeto regular el modelo catalán de voluntariado, con el fin de 

divulgar, fomentar, reconocer y proteger el asociacionismo y el voluntariado y ofrecerles 
apoyo en tanto que agentes de transformación social, en el marco de lo establecido por el 
artículo 166.2 del Estatuto de autonomía, que reconoce a la Generalidad la competencia 
exclusiva en esta materia.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. La presente ley se aplica a las entidades privadas sin ánimo de lucro con programas 

de voluntariado y a las personas físicas que realizan actividades de interés general, definidas 
como voluntariado por la Ley, que se llevan a cabo exclusivamente en el territorio de 
Cataluña, con independencia del lugar donde tenga su domicilio social la entidad.

2. A los efectos de la aplicación de la presente ley, debe considerarse lo establecido por 
los estatutos de la entidad en cuanto a su ámbito territorial y domicilio.

Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Voluntariado: el conjunto de acciones y actividades de interés general motivadas por 

el altruismo y la voluntad de transformación social que cumplen personas físicas, 
denominadas voluntarios, que participan en proyectos en el marco de una actividad 
asociativa o bien en programas específicos de voluntariado de una entidad sin ánimo de 
lucro, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

b) Voluntarios: las personas físicas que, de una forma libre, sin contraprestación 
económica y de acuerdo con la capacidad de obrar que les reconoce el ordenamiento 
jurídico, deciden dedicar parte de su tiempo al servicio de los demás o a intereses sociales y 
colectivos mediante la participación en programas de voluntariado que llevan a cabo 
entidades sin ánimo de lucro –con las que formalizan un compromiso que origina los 
derechos y deberes que regula la presente ley– o bien mediante el asociacionismo y la 
participación en los distintos proyectos que puedan llevarse a cabo en este marco.

c) Acción voluntaria: la acción llevada a cabo por una persona que, libre y 
solidariamente, por propia voluntad y sin compensación económica, decide dedicar parte de 
su tiempo a ejercer, de forma compartida con otras personas, un compromiso de 
transformación de la sociedad, en el marco de una actividad asociativa, en un programa 
específico de voluntariado de una entidad sin ánimo de lucro y en beneficio de terceros.

d) Entidad de base asociativa: la entidad privada sin ánimo de lucro, con forma jurídica 
de asociación, en la que las personas que forman parte de ella y participan activamente en 
ella tienen la condición de socios.
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e) Entidad de voluntariado: la entidad privada sin ánimo de lucro que cumple actividades 
de interés general, que ha decidido que la participación voluntaria de los ciudadanos es un 
valor imprescindible en su misión para lograr sus fines y que ha elaborado un programa de 
voluntariado que define y enmarca el valor y los espacios de la acción voluntaria en la 
entidad. Dicho programa es potestativo para las entidades de base asociativa.

f) Destinatarios de la acción voluntaria: las personas físicas, consideradas 
individualmente o integradas en grupos, para las que la acción voluntaria supone un 
beneficio, la defensa de sus derechos, la mejora de las condiciones de vida o la satisfacción 
de sus necesidades.

g) Programa de voluntariado: el documento formal, aprobado por el órgano de gobierno 
de una entidad de voluntariado, que recoge sistematizada y justificadamente la voluntad de 
la entidad de organizar una o más actividades de interés general que complementen el 
cumplimiento de sus objetivos o coadyuven a ello, con la participación de voluntarios como 
valor añadido de la organización.

Artículo 4.  Principios de la acción voluntaria.
1. Los principios que informan la acción voluntaria son la igualdad, libertad, solidaridad, 

transformación social, compromiso, servicio, altruismo, gratuidad, responsabilidad, civismo, 
cooperación, participación, sentido crítico, aprendizaje, generosidad, respeto de los valores 
inherentes al voluntariado, desempeño de la actividad con competencia y autonomía 
respecto a los poderes públicos. Igualmente, son inherentes a la acción voluntaria los 
principios de no discriminación, pluralismo, inclusión, integración y sostenibilidad y, en 
general, todos los que inspiren la convivencia y el avance social en una sociedad 
democrática, participativa y justa.

2. El Gobierno y demás poderes públicos deben cumplir las actuaciones administrativas 
respecto al voluntariado y el asociacionismo basándose en los valores y principios a que se 
refiere el apartado 1. En particular, deben incentivar la concienciación social sobre la 
importancia del voluntariado y del asociacionismo y de los principios y valores que los 
informan.

Artículo 5.  Actividades de interés general.
1. A los efectos de la presente ley, son actividades de interés general las que se cumplen 

en alguno de los siguientes ámbitos:
a) Los servicios sociales.
b) Los servicios sanitarios.
c) La atención y el apoyo a las familias.
d) El asociacionismo educativo.
e) El ocio y el tiempo libre.
f) La cultura.
g) El deporte.
h) La justicia global, la defensa de los derechos humanos, el fomento de la paz y la 

cooperación.
i) El voluntariado internacional.
j) La defensa del medio ambiente.
k) La igualdad de género y el respeto por la identidad y orientación sexuales.
l) La juventud.
m) La gente mayor.
n) La mejora de las condiciones socioeconómicas y la cohesión social.
o) Las actividades comunitarias y vecinales.
p) Los movimientos ateneístas.
q) La protección de los animales.
r) Las actividades basadas en los principios de la acción voluntaria que establece el 

artículo 4.
2. Pueden regularse por reglamento las condiciones en que se cumplen las actividades 

de interés general en algunos de los ámbitos a que se refiere el apartado 1, de requerirlo sus 
especificidades.
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3. Los ámbitos a que se refiere el apartado 1 deben tomarse como referencia para la 
constitución del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña.

Artículo 6.  Régimen jurídico de la relación de voluntariado.
1. La relación de voluntariado une a los voluntarios con las entidades de voluntariado 

para llevar a cabo la acción voluntaria. En algunos casos esta relación puede tener 
destinatarios, en los términos que regula la sección segunda del capítulo II.

2. Si la entidad de voluntariado es asociativa, corresponde a cada entidad exigir o no la 
condición de socio para participar como voluntario en el desarrollo de sus programas.

3. El régimen jurídico de la relación de voluntariado ejercida al margen de un programa 
de voluntariado es el que establece en cada caso la normativa de aplicación.

4. El régimen jurídico de la relación de voluntariado ejercida en el marco de un programa 
de voluntariado es el establecido por la sección primera del capítulo II. Si los voluntarios son 
contratados por la entidad o mantienen con ella una relación sujeta a retribución económica 
no pueden ejercer en ningún caso una acción voluntaria que conlleve ejercer las mismas o 
similares funciones en la misma entidad.

Artículo 7.  Hoja de compromiso.
1. La incorporación de los voluntarios a los programas de voluntariado se formaliza por 

escrito, mediante la hoja de compromiso, que debe contener, como mínimo, el carácter 
voluntario y altruista de la relación, las funciones y tareas acordadas, el compromiso de 
resarcimiento de los gastos asumidos por el voluntario, la formación fijada como necesaria 
por la entidad y la existencia de un seguro para el voluntario de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 8.j. La hoja de compromiso también debe tener en cuenta las condiciones de 
género y la conciliación de la vida laboral y familiar.

2. Corresponde a la Administración de la Generalidad, a través del órgano activo 
competente en materia de asociacionismo y voluntariado, facilitar un modelo de documento 
para la formalización del compromiso entre la entidad y el voluntario.

3. La hoja de compromiso no es obligatoria para los voluntarios que participan en algún 
programa de una entidad de la que son socios.

4. En el caso de los menores de edad, los padres o tutores legales deben firmar la hoja 
de compromiso, siempre que los programas de acción voluntaria se adapten a las 
características y edad de los menores, respetando en todo momento su voluntad.

CAPÍTULO II
Sujetos del voluntariado: voluntarios y entidades, destinatarios de la acción 

voluntaria y administraciones públicas

Sección primera. Régimen jurídico de la relación de voluntariado ejercida en el 
marco de un programa de voluntariado

Artículo 8.  Derechos de los voluntarios.
Las personas que participan en programas de voluntariado tienen los siguientes 

derechos:
a) Obtener de la entidad de voluntariado en la que colaboran información sobre la 

misión, finalidad y funcionamiento de la entidad, sobre el sentido y desarrollo de la acción 
voluntaria y sobre el papel e itinerario que tienen dentro de la entidad, así como disponer de 
información sobre las actividades y medios y el apoyo para su correcto cumplimiento.

b) Recibir la formación necesaria para la realización de la actividad, estar informados del 
diseño del itinerario formativo en el marco del proyecto que desarrollan y poder participar en 
el mismo.

c) Ser tratados sin ningún tipo de discriminación y con respeto por su condición y 
creencias.

d) Formalizar la vinculación con la entidad mediante la correspondiente hoja de 
compromiso, de acuerdo con el artículo 7.
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e) Disponer de acreditación o identificación como voluntarios.
f) Obtener un certificado de su participación en los programas de las entidades de 

voluntariado, en el que deben hacerse constar, como mínimo, la naturaleza de la acción 
voluntaria y el período y total de horas en el que se ha desarrollado.

g) Tener el reconocimiento de la experiencia adquirida en tareas de asociacionismo y en 
programas de voluntariado mediante los procesos de acreditación de competencias 
adquiridas por vías no formales de acuerdo con la normativa vigente.

h) Participar en la elaboración, planificación, ejecución y evaluación de los programas y 
actividades en los que colaboren, de acuerdo con la naturaleza y dinámica interna de la 
entidad.

i) Recibir información sobre las condiciones de seguridad, higiene y salud adecuadas a la 
naturaleza y características de la actividad voluntaria, y cumplir su tarea en dichas 
condiciones.

j) Recibir cobertura de un seguro de riesgos derivados de la actividad que desempeñan 
como voluntarios y de los daños que, involuntariamente, podrían causar a terceros por razón 
de su actividad.

k) Resarcirse, si así lo acuerdan con la entidad de voluntariado en la que llevan a cabo la 
acción voluntaria, de los gastos que esta pueda ocasionarles.

l) Acordar libremente las condiciones y posibles cambios de su acción voluntaria, el 
compromiso de las tareas definidas conjuntamente, su duración y horario, así como sus 
responsabilidades.

m) Desvincularse de la labor voluntaria en el momento que lo consideren oportuno.
n) Los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Artículo 9.  Deberes de los voluntarios.
Las personas que participan en programas de voluntariado tienen los siguientes deberes:
a) Cooperar en la consecución de los objetivos de la entidad o de los programas en los 

que participan para el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro de la entidad, y 
participar activamente en los espacios y medios que la entidad haya previsto para hacer 
efectivo un trabajo coordinado en los programas.

b) Participar activamente en la formación acordada con la entidad de voluntariado para el 
cumplimiento de la tarea.

c) Llevar a cabo la actividad en la que participan con responsabilidad, diligencia y 
competencia, y respetar las normas internas de funcionamiento de la entidad de voluntariado 
y los principios y valores establecidos por el artículo 4.

d) Observar las medidas de seguridad y salud establecidas por las leyes.
e) Rechazar toda contraprestación económica o material ofrecida por los destinatarios o 

terceros por su actuación, salvo el dinero de bolsillo y demás conceptos similares en cuanto 
a los programas de voluntariado internacional.

f) Respetar los derechos y la dignidad de los destinatarios de la acción voluntaria y de los 
demás voluntarios con los que colaboren.

g) Mantener la confidencialidad de las informaciones recibidas y conocidas en el 
desarrollo de su actividad.

h) Notificar a la entidad de voluntariado su renuncia con suficiente antelación, para que 
puedan adoptarse las medidas necesarias para evitar perjuicios a la actividad en la que 
participan.

Artículo 10.  Derechos de las entidades.
Las entidades con programas de voluntariado tienen los siguientes derechos:
a) Elegir libremente al voluntario según la naturaleza y características de la tarea a 

realizar y de acuerdo con sus normas de funcionamiento interno y los programas a 
desarrollar.

b) Pedir al voluntario respeto por los valores y la misión de la entidad.
c) Reclamar al voluntario que lleve a cabo la formación acordada para poder cumplir 

adecuadamente su tarea.
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d) Desvincular, justificadamente, al voluntario del programa de voluntariado en el que 
participa cuando incurra en el incumplimiento manifiesto de la hoja de compromiso.

Artículo 11.  Deberes de las entidades.
Las entidades con programas de voluntariado tienen los siguientes deberes:
a) Disponer de un plan de voluntariado o de participación que recoja los aspectos 

relativos a la gestión de los voluntarios dentro de la entidad.
b) Disponer de un plan de formación o de un itinerario formativo de los voluntarios de la 

entidad en los que pueda identificarse la formación que el voluntario necesita para poder 
llevar a cabo su labor en la entidad y participar en la misma.

c) Facilitar información sobre la misión y estilo de trabajo de la entidad de voluntariado a 
fin de garantizar el correcto encaje entre las aspiraciones de la entidad y las del voluntario.

d) Nombrar a una persona como responsable de la coordinación de los voluntarios de la 
entidad de voluntariado.

e) Formalizar la vinculación con el voluntario mediante la correspondiente hoja de 
compromiso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 7, y cumplir los compromisos 
adquiridos.

f) Proveer al voluntario, de ser necesario, de un elemento identificador en el que conste, 
al menos, su condición de voluntario.

g) Mantener, en su caso, un registro en el que estén inscritos los voluntarios de la 
entidad de voluntariado, una descripción mínima de la actividad que llevan a cabo y 
cualquier dato que pueda facilitar la posterior certificación de su actividad, establecida por la 
letra h.

h) Certificar, a petición del voluntario, su participación y vinculación a los programas de la 
entidad de voluntariado, haciendo constar las actividades y funciones realizadas, el año de 
realización y el número de horas dedicadas, así como la formación llevada a cabo y su 
duración.

i) Asegurar los riesgos derivados de la actividad que lleva a cabo el voluntario y la 
responsabilidad civil de dichas acciones en todo momento, y asegurar asimismo las medidas 
de seguridad y salud de acuerdo con la normativa vigente.

j) Resarcir al voluntario, si así lo han acordado con él, de los gastos que pueda 
ocasionarle la acción voluntaria.

k) Garantizar el ejercicio del voluntariado de acuerdo con el contenido de la hoja de 
compromiso y los derechos reconocidos por la presente ley, y disponer de elementos 
facilitadores de la atención y seguimiento del voluntario.

l) Cumplir los deberes establecidos reglamentariamente en el correspondiente ámbito 
sectorial.

m) Adaptar las actuaciones a realizar por los voluntarios, atendiendo a su situación 
personal o a la de los demás actores del programa al que están vinculadas.

n) Facilitar la participación de los voluntarios en el diseño y ejecución de los programas 
de acción voluntaria que quieran desarrollarse.

o) Participar activamente en los protocolos y mecanismos establecidos para combatir los 
malos tratos y ponerlos en conocimiento de las autoridades policiales o judiciales en caso de 
detectarse indicios en las personas atendidas.

p) En el caso de las entidades con menos de cien voluntarios, los deberes a que se 
refieren las letras a, b y h pueden delegarse a las respectivas federaciones o a entidades de 
primer nivel, tras su aceptación, o pueden cumplirse, coordinadamente, con distintas 
entidades o mediante convenios con las administraciones públicas.

Sección segunda. Derechos y deberes de los destinatarios de la acción 
voluntaria

Artículo 12.  Derechos de los destinatarios de la acción voluntaria.
Los destinatarios de la acción voluntaria tienen los siguientes derechos:
a) Recibir una acción voluntaria que respete su dignidad e intimidad personal y familiar y 

sus convicciones políticas, religiosas o de cualquier tipo, evitando toda discriminación.
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b) Disponer de información actualizada sobre los programas de las actuaciones que les 
afectan, previamente y en cualquier fase del proceso.

c) Conseguir la intervención de los responsables de las entidades de acción voluntaria 
de surgir conflictos con el voluntario.

d) Solicitar y obtener la sustitución del voluntario asignado si existen causas que lo 
justifiquen, o bien prescindir de la acción voluntaria bajo su responsabilidad.

e) Participar activamente en la evaluación de los programas de voluntariado de los que 
han sido beneficiarios.

Artículo 13.  Deberes de los destinatarios de la acción voluntaria.
Los destinatarios de la acción voluntaria tienen los siguientes deberes:
a) Colaborar, siempre que sea posible, con el voluntario, respetándolo y facilitándole el 

trabajo.
b) No ofrecer contraprestaciones, monetarias o en especie, a los voluntarios por la 

acción realizada.
c) Notificar con suficiente antelación a la entidad el deseo de prescindir del programa de 

acción voluntaria.
d) No exigir a los voluntarios actuaciones que no corresponden a la naturaleza de la 

acción voluntaria.

CAPÍTULO III
Las administraciones públicas, el asociacionismo y el voluntariado

Sección primera. Principios

Artículo 14.  Principios rectores.
1. Las relaciones entre las administraciones públicas y las entidades de voluntariado 

deben inspirarse en los principios de colaboración, complementariedad y participación y 
deben tener como objetivo la cohesión social y vertebración territorial. En todo caso, la 
actuación administrativa debe salvaguardar la autonomía de la organización y la iniciativa del 
voluntariado y debe partir del principio de confianza mutua, evitar el exceso y reiteración de 
burocracia y promover la estabilidad de las entidades.

2. Las relaciones entre las administraciones públicas y las entidades con programas de 
voluntariado no pueden exonerar en ningún caso a los poderes públicos de su 
responsabilidad en cuanto a la garantía del disfrute efectivo de los derechos sociales de los 
ciudadanos reconocidos por el Estatuto de autonomía.

3. Las administraciones públicas deben llevar a cabo la evaluación periódica de las 
políticas, programas y medidas concretas de apoyo al asociacionismo y el voluntariado, 
debiendo hacer especial hincapié en el retorno social de las iniciativas impulsadas.

4. La acción voluntaria no sustituye en ningún caso las prestaciones de trabajos o 
servicios profesionales remunerados. Las administraciones públicas deben velar, mediante 
los oportunos mecanismos de inspección, para que dicha intromisión no se produzca.

Artículo 15.  La relación de la Administración de la Generalidad con las entidades.
1. Corresponde al Gobierno aplicar las políticas públicas necesarias para la promoción, 

reconocimiento y protección del asociacionismo y el voluntariado en los distintos ámbitos de 
interés general, y garantizar en todo momento la relación con las entidades, de acuerdo con 
los principios rectores establecidos por el artículo 14.

2. Corresponde al departamento competente en materia de asociacionismo y 
voluntariado velar por la coordinación de las actuaciones que, a partir de sus competencias, 
lleven a cabo los demás departamentos en dicha materia.

3. El Gobierno puede delegar en las administraciones locales la promoción, 
reconocimiento y protección del asociacionismo y el voluntariado en los distintos ámbitos de 
interés general mediante convenios, contratos u otras formas de colaboración establecidas 
por la legislación vigente.
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4. El Gobierno, para cumplir las finalidades establecidas por los apartados 1, 2 y 3, debe 
dotarse de tres instrumentos que deben vertebrar y garantizar el modelo de relación de la 
Administración de la Generalidad con las entidades:

a) El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña.
b) El Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado.
c) (Derogada).
5. El Gobierno, para cumplir las finalidades establecidas por los apartados 1, 2 y 3, debe 

elaborar:
a) El Plan de formación del asociacionismo y el voluntariado de Cataluña, como 

programa estable de apoyo permanente a la formación de los voluntarios y a la de los 
responsables de la dinámica asociativa, impartida por entidades sin ánimo de lucro.

b) El Informe del asociacionismo y el voluntariado en Cataluña, que, de forma periódica, 
debe ser el estudio de referencia que debe recoger y mostrar la situación del voluntariado y 
las entidades que lo acogen.

Sección segunda. El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña

Artículo 16.  Naturaleza.
1. El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña se constituye como 

órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno en materia asociativa y de voluntariado 
y, concretamente, en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan nacional del 
asociacionismo y el voluntariado, para llevar a cabo los programas necesarios para 
conseguir que el voluntariado y el mundo asociativo tengan capacidad de incidencia social y 
enfrenten positivamente el futuro y el proceso de crecimiento y consolidación.

2. El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña se adscribe al 
departamento competente en materia de apoyo al asociacionismo y el voluntariado.

Artículo 17.  Funciones.
Son funciones del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña:
a) Elaborar y proponer informes, estudios y dictámenes respecto a las políticas, 

actuaciones y programas del Gobierno en materia de asociacionismo y voluntariado.
b) Proponer programas de interés especial para el tejido asociativo y el voluntariado.
c) Elaborar los planes, líneas estratégicas, objetivos y medidas relativas a las materias 

asociativas y de voluntariado, y realizar su seguimiento y evaluación.
d) Participar en el proceso de elaboración del Plan nacional del asociacionismo y el 

voluntariado y realizar su seguimiento y evaluación.
e) Prestar apoyo a las entidades para que mejoren su gestión interna y coordinar su 

actuación con las administraciones.
f) Desarrollar procesos de participación abiertos a toda la sociedad civil cuando su objeto 

tenga relación con el asociacionismo y el voluntariado, y participar en los procesos de 
participación promovidos por otros órganos de la Generalidad, de forma coordinada con el 
departamento que impulsa la participación.

g) Comunicar posibles prácticas abusivas que conlleven una intromisión en el mercado 
laboral.

h) Velar por la representación equilibrada y el equilibrio territorial dentro del Consejo y 
establecer mecanismos de participación de las entidades más pequeñas o de las que no 
están adscritas a ninguna federación.

Artículo 18.  Composición.
1. El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña está integrado por los 

siguientes órganos:
a) El Pleno.
b) La Comisión Permanente.
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2. El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña puede crear grupos de 
trabajo para debatir temas concretos o sectoriales.

3. La composición y funcionamiento de la Comisión Permanente y de los grupos de 
trabajo deben regularse reglamentariamente.

4. El Pleno del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña está integrado, 
como mínimo, por los siguientes miembros:

a) La presidencia.
b) La vicepresidencia primera.
c) La vicepresidencia segunda.
d) La vicepresidencia tercera.
e) Las vocalías.
f) La secretaría.
5. La presidencia es ejercida por el titular del departamento competente en materia de 

apoyo a las entidades y el voluntariado.
6. La vicepresidencia primera es ejercida por el titular del órgano activo competente en 

materia de asociacionismo y voluntariado con rango mínimo de director general, y ejerce la 
presidencia del Consejo en ausencia del titular de la presidencia.

7. Las vicepresidencias segunda y tercera son designadas por las vocalías del Consejo 
en representación de las entidades que estructuran y vertebran el sector asociativo y de 
voluntariado, en los ámbitos establecidos por el artículo 5, y cesan cuando se produce la 
renovación de las vocalías. Las entidades deben comunicar a la secretaría del Consejo la 
designación de las vicepresidencias segunda y tercera.

8. Las vocalías son nombradas por la presidencia del Consejo, debiendo ser ocupadas, 
como mínimo, por:

a) Una persona en representación del departamento competente en materia de apoyo a 
las entidades y el voluntariado, designada por el Gobierno.

b) Personas designadas por la presidencia del Consejo a propuesta de las 
organizaciones que estructuran y vertebran el sector asociativo y de voluntariado de 
Cataluña en el ámbito sectorial y en representación de los ámbitos determinados por el 
artículo 5.

c) Hasta un máximo de seis personas o entidades que destaquen por su trabajo 
significativo y su incidencia y experiencia en la vertebración territorial del sector, de acuerdo 
con el procedimiento establecido reglamentariamente.

d) Dos personas designadas en representación de las dos organizaciones sindicales que 
tengan la consideración de más representativas en Cataluña.

e) Dos personas designadas en representación de las dos organizaciones empresariales 
que tengan la consideración de más representativas en Cataluña en el ámbito de los 
servicios sociales, una en representación de las entidades de iniciativa social y otra en 
representación de las entidades de iniciativa mercantil que llevan a cabo acciones 
voluntarias desde la empresa.

f) Una persona en representación del Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, 
designada por dicho organismo.

g) Dos personas en representación del ámbito local, designadas por las asociaciones de 
entes locales más representativas de Cataluña.

9. La secretaría, con voz y voto, es ejercida por una persona designada por la 
presidencia del Consejo entre el personal al servicio del departamento competente en 
materia de apoyo a las entidades y el voluntariado.

10. Los miembros del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña se 
renuevan cada tres años.

Artículo 19.  Funcionamiento.
1. El Pleno del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña debe reunirse 

en sesión ordinaria al menos tres veces al año.
2. El Pleno del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña puede crear 

comisiones de trabajo respecto a las políticas públicas de la Generalidad en materia 
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asociativa y de voluntariado o del Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado, con la 
participación de los diferentes sectores asociativos, del voluntariado, de agentes 
relacionados que se estimen necesarios y de personas expertas en asociacionismo y 
voluntariado.

3. El Pleno del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña debe 
garantizar la publicidad de los acuerdos adoptados e impulsar mecanismos deliberativos y 
participativos para llegar a las entidades que no están representadas en el mismo.

Artículo 20.  Medios materiales.
1. El Gobierno debe poner al alcance del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado 

de Cataluña los instrumentos materiales y humanos necesarios para que este pueda llevar a 
cabo su tarea y, en este sentido, debe habilitar un espacio físico y virtual específico, para 
que pueda dar publicidad de los acuerdos o procesos en los que participe.

2. Los miembros del Pleno del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña 
que no sean personal al servicio de las administraciones públicas pueden percibir las 
indemnizaciones y los derechos de asistencia establecidos por la normativa vigente.

Sección tercera. El Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado

Artículo 21.  Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado.
El Gobierno lleva a cabo la planificación general de las actividades de la acción 

voluntaria mediante el Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado, que determina los 
ejes, líneas estratégicas, objetivos y medidas en cuanto al asociacionismo y el voluntariado.

Artículo 22.  Proceso de elaboración y evaluación del Plan nacional del asociacionismo y el 
voluntariado.

El Gobierno debe elaborar el Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado con una 
periodicidad máxima de cuatro años, debiendo ser evaluado, como máximo, en el transcurso 
del año siguiente al de la finalización de su vigencia. Este plan debe elaborarse mediante un 
proceso de participación transparente, que debe constar como documento anexo al Plan, y 
con la participación del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña.

Artículo 23.  Contenido del Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado.
El Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado debe incluir, como mínimo, las 

siguientes medidas, con el presupuesto asignado, los plazos de cumplimiento y los 
parámetros evaluables:

a) Medidas de coordinación e intercambio de experiencias impulsadas por las 
administraciones y las iniciativas privadas.

b) Medidas de apoyo, mediante los recursos económicos, materiales y técnicos que se 
estimen adecuados, a fin de fortalecer el tejido asociativo y fomentar el voluntariado, 
preservando en todo momento su independencia respecto a los poderes públicos.

c) Acciones de sensibilización, orientadas a concienciar a la sociedad sobre los 
beneficios de la acción voluntaria como instrumento de participación social y forma de 
expresión de la solidaridad entre ciudadanos.

d) Actuaciones formativas y de investigación destinadas a mejorar la calidad de la acción 
voluntaria, ya sea de forma directa o mediante las entidades.

Artículo 24.  Instrumentos de planificación sectorial y local.
El Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado puede complementarse con planes 

sectoriales impulsados por los departamentos de la Generalidad en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como con planes de ámbito municipal o comarcal impulsados 
por los entes locales.

Sección cuarta. El Registro del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña
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Artículo 25.  Registro del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña.
(Derogado)

CAPÍTULO IV
Fomento del asociacionismo y el voluntariado

Artículo 26.  Medidas de apoyo y fomento del asociacionismo y el voluntariado.
1. Las administraciones públicas de Cataluña, de acuerdo con sus respectivas 

competencias, con el fin de fomentar y facilitar el asociacionismo y el voluntariado, deben 
promover las siguientes actuaciones:

a) Potenciar medidas para la implicación asociativa y la participación de los ciudadanos 
en programas de voluntariado.

b) Organizar campañas de información y sensibilización sobre el asociacionismo y el 
voluntariado y difundir sus valores.

c) Aplicar medidas para el reconocimiento público de la labor de los voluntarios y de las 
entidades que los acogen.

d) Prestar asesoramiento y asistencia técnica al asociacionismo y a las entidades con 
programas de voluntariado para que puedan cumplir correctamente sus actividades.

e) Promover el trabajo en red, el acuerdo y la coordinación de las entidades con los 
agentes del territorio.

f) Impulsar la red catalana del voluntariado como espacio abierto de relación e 
interacción entre el mundo asociativo y la ciudadanía, promoviendo acuerdos para la 
unificación y simplificación de los trámites para el acceso a las ayudas, subvenciones o 
recursos que se ofrezcan.

g) Convocar regularmente programas de apoyo, ayudas y subvenciones, en coordinación 
con el resto de administraciones de conformidad con las prioridades que establece el Plan 
nacional del asociacionismo y el voluntariado.

h) Impulsar beneficios fiscales y reducciones en los precios públicos para el uso de los 
servicios e infraestructuras dependientes de las administraciones públicas.

i) Promover las actividades formativas de voluntariado y apoyarlas, y potenciar el Plan de 
formación del asociacionismo y el voluntariado de Cataluña, haciéndolo accesible en la 
totalidad del territorio y en todos los niveles y ámbitos de actuación.

j) Impulsar acciones de investigación, estudios y publicaciones sobre el asociacionismo y 
el voluntariado.

k) Promover el acceso a los servicios de información, documentación, asesoramiento y 
apoyo técnico a las entidades.

l) Impulsar la promoción y reconocimiento de los voluntarios y de las actividades que 
llevan a cabo.

m) Facilitar espacios de encuentro, debate e intercambio de conocimiento de las 
entidades con programas de voluntariado.

n) Fomentar actuaciones innovadoras en el mundo del voluntariado e impulsar las 
nuevas formas de voluntariado.

o) Controlar y denunciar, mediante los instrumentos a su alcance, las prácticas abusivas 
que pueden representar una ocupación de puestos de trabajo ordinario.

2. El Gobierno debe velar por la ejecución de las acciones de fomento y apoyo del 
asociacionismo y el voluntariado de forma coordinada, estableciendo los instrumentos y 
recursos necesarios al efecto.

3. La Administración de la Generalidad ha de informar a los ciudadanos sobre las 
entidades, programas y actividades relacionados con la acción voluntaria que se lleven a 
cabo en Cataluña, debe asesorar a las entidades con programas de voluntariado que lo 
soliciten y debe ofrecerles soporte técnico.
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Disposición adicional.  Voluntariado excluido del ámbito de aplicación de la presente ley.
1. Las disposiciones de la presente ley no son de aplicación al voluntariado de protección 

civil ni al voluntariado en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento, a los 
cuales se aplica su correspondiente normativa específica.

2. La presente ley no se aplica a las acciones solidarias que se llevan a cabo de un 
modo libre y sin compensación económica y al margen de entidades privadas sin ánimo de 
lucro, ni tampoco a las acciones solidarias que se llevan a cabo por parentesco, amistad o 
vecindad, o como consecuencia de una relación civil, académica, funcionarial, laboral o 
mercantil, o derivada de una obligación jurídica o de pertenencia, ni a las realizadas por 
interés propio de una persona o colectivo, ni a las actividades realizadas por colectivos no 
formales o movimientos sociales.

3. La presente ley no se aplica a los proyectos o campañas puntuales que impulsan 
entidades sin ánimo de lucro o administraciones que movilizan a los ciudadanos por una 
causa concreta.

4. En cuanto a las entidades y actividades reguladas por una normativa específica, las 
disposiciones de la presente ley únicamente son de aplicación supletoria.

5. Las disposiciones de la presente ley deben aplicarse sin perjuicio de la legislación 
sobre cooperación al desarrollo y solidaridad internacional.

Disposición transitoria primera.  Adaptación de las entidades.
El Gobierno ha de fijar por reglamento los plazos, el grado de cumplimiento de los 

deberes y la observación de los derechos establecidos por la sección primera del capítulo II, 
teniendo en cuenta la tipología y dimensiones de las entidades. En cualquier caso, las 
entidades que tengan más de cien voluntarios en el momento de la entrada en vigor de la 
presente ley deben ajustarse a lo establecido por la misma en el plazo de un año a partir de 
su entrada en vigor. Las entidades con un número inferior de voluntarios deben hacerlo en 
un plazo de dos años.

Disposición transitoria segunda.  Adaptación de los programas de voluntariado vinculados 
a una administración pública.

1. En el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, los 
programas de voluntariado vinculados a una administración pública deben pasar a ser 
llevados a cabo, preferentemente, en el marco de una entidad privada sin ánimo de lucro con 
dinámica asociativa o con programas de voluntariado, de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 1, sin perjuicio de la colaboración de una administración pública en los términos del 
capítulo III.

2. Las administraciones que deseen mantener o impulsar nuevos programas de 
voluntariado, por la inexistencia de entidades sectoriales o de cualquier tipo, deben 
comunicarlo al departamento competente en la materia, que, junto con el Consejo del 
Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña, han de valorar la excepcionalidad de la 
propuesta.

Disposición transitoria tercera.  Proyecto de ley de fomento del asociacionismo.
El Gobierno, en el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la 

presente ley, debe presentar un proyecto de ley para el fomento y apoyo del asociacionismo.

Disposición final.  Desarrollo reglamentario.
1. Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 

aplicación de la presente ley.
2. El Gobierno, a propuesta del departamento que tenga asignadas las competencias en 

materia de apoyo a las entidades y el voluntariado, debe aprobar, en el plazo de un año a 
contar desde la entrada en vigor de la presente ley, el reglamento del Registro del 
Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña.
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§ 92

Ley 11/2023, de 27 de diciembre, de fomento del asociacionismo

Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 9069, de 29 de diciembre de 2023

«BOE» núm. 8, de 9 de enero de 2024
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2024-446

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Los artículos 65 y 67 del Estatuto prevén que las leyes de Cataluña son promulgadas, en 

nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat. De acuerdo con lo anterior 
promulgo la siguiente ley.

PREÁMBULO

I
Hasta la aprobación de la Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del 

asociacionismo, el concepto de asociacionismo no estaba definido en ningún texto normativo 
en Cataluña. Desde entonces, este concepto se ha entendido como el fenómeno que lleva a 
las personas a implicarse socialmente buscando un fin común, unos objetivos determinados 
o unos intereses concretos, con respeto a unos valores también comunes, si bien no todas 
las asociaciones responden a ello de la misma forma. Estos valores comunes incluyen la 
participación colectiva y comprometida, la autoorganización, la implicación social sin ánimo 
de lucro, el voluntariado, la gestión democrática y la voluntad de implicación y transformación 
social o personal, en los ámbitos recreativo, deportivo, cultural, educativo y ambiental, entre 
otros.

La voluntad individual de asociarse y de formar parte de una colectividad o de un 
proyecto compartido con otros individuos, con el bien común como objetivo, tiene una 
importante capacidad para transformar la sociedad. El asociacionismo, que en la sociedad 
catalana tiene sus raíces históricas en la vertiente de la defensa de los intereses colectivos, 
es, pues, un fenómeno contemporáneo que permite crear instrumentos que fortalecen a la 
sociedad civil y la dotan de elementos clave para tener voz propia y capacidad de réplica, de 
incidencia, de gobernanza democrática de los asuntos públicos y, si procede, de crítica de la 
actuación de los poderes públicos, con el ánimo de crecer como sociedad y de compartir el 
espacio público con las administraciones públicas y los demás agentes de la sociedad civil.

El estallido del fenómeno del asociacionismo es, por tanto, relativamente reciente. Tanto 
es así que, en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de 1789, en el 
marco de la Revolución Francesa, el derecho de asociación no era un derecho reconocido, 
sino que entonces, en el tránsito de la edad moderna a la edad contemporánea, era 
impensable, dado que las figuras que se interponían entre el ciudadano y el Estado no se 
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consideraban necesarias; más bien al contrario. Así, no es hasta bien entrado el siglo XIX 
que este derecho comienza a ser reconocido en Europa occidental y, en Cataluña, aparecen 
los primeros movimientos ateneístas, las sociedades de ayuda mutua, las corales 
claverianas, las cooperativas y, posteriormente, los sindicatos de clase. Estas iniciativas 
populares nacían de las bases comunitarias de la autoorganización y en respuesta a las 
deficiencias de los servicios básicos para la población, tanto en el ámbito urbano como en el 
rural, en materia de educación, cultura, sanidad o protección social, y se convirtieron en una 
herramienta fundamental para el fortalecimiento y la construcción de la catalanidad.

El asociacionismo siguió creciendo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el 
auge de los movimientos excursionistas, del escultismo, de los clubes deportivos y del resto 
de entidades que promovían el ocio, hasta la llegada de la Guerra Civil y la instauración de la 
dictadura en el Estado español.

Durante la dictadura, el asociacionismo sufrió, como tantos otros espacios de 
autoorganización popular, una fuerte represión y varios intentos de manipulación para 
ponerlo al servicio del régimen. Sin embargo, el tejido asociativo pervivió y las asociaciones 
se convirtieron en herramientas de cohesión social y de formación popular y escuelas de 
democracia. En este sentido, es un ejemplo de ello el movimiento vecinal, que, a pesar de la 
represión, durante la última década de la dictadura emergió con fuerza como un actor clave 
reivindicativo y propositivo a favor de la mejora de la calidad de vida en los barrios, los 
pueblos y las ciudades.

Con la llegada de la democracia y el estado de derecho, se reconoció el derecho de 
asociación. El asociacionismo resurgió con más fuerza, conservando sus valores y 
diversificando sus actuaciones y sus formas de organizarse, y se convirtió en un fenómeno 
creciente, con un alto grado de incidencia en los asuntos públicos, que aglutinó la fuerza de 
la sociedad civil organizada que buscaba objetivos a favor del bien común. Bien entrado el 
siglo XXI, este fenómeno convive con los movimientos sociales emergentes, que toman 
como base los valores, las ideas y el tejido asociativos y expresan los valores de una 
sociedad que cambia rápidamente.

El asociacionismo en Cataluña tiene, por tanto, un origen y una estructura diversos y 
plurales. La riqueza del modelo asociativo en Cataluña es la clave de su consolidación y 
pervivencia a lo largo del tiempo, a pesar de las dificultades objetivas, los sistemas políticos 
adversos, las opresiones, las persecuciones y los intentos de manipulación por parte de los 
regímenes dictatoriales y en contextos de represión política.

Dentro de esta diversidad, se identifican claramente unos principios que, desde la 
diferencia, son compartidos: la raíz comunitaria del asociacionismo, la búsqueda del bien 
común, la capacidad de autoorganización, el respeto a la participación democrática, el 
impulso de esta participación, el espíritu de cooperación y la capacidad de transformación de 
las condiciones del entorno. De esta manera, el asociacionismo se ha erigido como 
verdadero pilar de la sociedad civil y constituye una auténtica estructura de país que es 
capaz de construir, sobre la base de estos elementos comunes, una red ciudadana sólida, 
comunitariamente trabada, activa, crítica y propositiva.

Por lo tanto, el asociacionismo lo integran distintos actores que incluyen: las plataformas 
ciudadanas y los grupos sociales, con una gran presencia a escala local y territorial y con 
capacidad de autoorganización y de interlocución; las asociaciones de base, que utilizan la 
forma jurídica de la asociación dado que encaja con sus valores y maneras de hacer, y las 
entidades con otras formas jurídicas –como por ejemplo las fundaciones con fines de 
fortalecimiento comunitario, que reciben el apoyo de la actividad asociativa, o las 
cooperativas sin ánimo de lucro– que comparten con las asociaciones las maneras de hacer 
solidarias, los principios democráticos y el compromiso constitutivo con el bien común.

II
En 2016, el Gobierno organizó el 3.er Congreso Catalán del Asociacionismo y el 

Voluntariado, que tuvo la sesión plenaria el 20 de mayo, después de un intenso trabajo 
previo, participativo y de amplio alcance territorial, en el que las entidades pusieron de 
manifiesto los retos del asociacionismo.

Las conclusiones del Congreso, fruto de los debates y las aportaciones de los cientos de 
entidades que participaron en él, piden el impulso de políticas gubernamentales que 
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fortalezcan el sector, lo doten de herramientas y recursos para continuar su labor y 
promuevan sus valores. Así, buena parte de las disposiciones de esta ley tienen su origen en 
las conclusiones del Congreso y tienen el objetivo de ofrecer las soluciones a problemas 
concretos que las conclusiones exigen, como el fomento del asesoramiento y el 
acompañamiento por parte de las administraciones, la simplificación de la carga 
administrativa en los procedimientos de acceso a los recursos públicos, la mejora del trabajo 
en red entre las entidades y entre las entidades y el resto de agentes, el aumento de la 
calidad y el impacto de la formación y el apoyo financiero a los proyectos y las estructuras 
administrativas de las entidades –en particular de las de segundo nivel–, así como el 
establecimiento de mecanismos para mejorar la calidad y el impacto de la acción asociativa 
y para hacer crecer el número de personas que se implican en ellas.

III
Esta ley pretende reivindicar y potenciar el fenómeno del asociacionismo con el fin de 

fortalecerlo, facilitar su crecimiento e incentivar la concienciación de la población con relación 
a sus valores y principios, de conformidad con los artículos 114, 118 y 166.2 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, que atribuyen a la Generalitat la competencia exclusiva en esta 
materia, y los artículos 124.4, 127, 134.f), 142.b) y 153.b), que le atribuyen la competencia 
sobre el fomento del asociacionismo en ámbitos o sectores determinados. El objetivo de 
fortalecer el asociacionismo se quiere lograr instando a las administraciones públicas a 
desarrollar políticas públicas que fomenten esta realidad de raíz comunitaria; es decir, 
apostando decididamente por favorecer la participación ciudadana en todos los ámbitos de la 
vida y las decisiones comunitarias, y, especialmente, la participación infantil y juvenil, y por 
desarrollar proyectos y programas públicos que reconozcan la tarea y el valor de las 
entidades, que faciliten su participación en la toma de las decisiones que las afectan, que les 
den apoyo y les ofrezcan acompañamiento en sus actividades y que promuevan sus valores 
entre la población.

La ley, además, regula la necesaria coordinación de las administraciones públicas para 
llevar a cabo sus acciones de fomento y para diseñar proyectos de apoyo que sean 
eficientes, con el objetivo de que el Gobierno y las administraciones locales trabajen de 
forma conjunta e interconectada. También recoge mecanismos de simplificación 
administrativa, sobre todo en cuanto a los procesos que regulan la relación entre las 
entidades y las administraciones públicas, y un proyecto de interconexión de los registros y 
censos de entidades sin ánimo de lucro cuya titularidad sea de la Administración. Por último, 
la ley establece las bases de las iniciativas legislativas con relación a la fiscalidad y el 
mecenazgo de las entidades, que deben promoverse una vez Cataluña disponga de las 
competencias para aprobarlas.

En definitiva, esta ley pretende ser un instrumento eficaz para impulsar medidas y 
acciones concretas que permitan el crecimiento y la consolidación del tejido asociativo y su 
reconocimiento como valor público y de vertebración comunitaria; el desarrollo de políticas 
públicas de fomento más eficientes, coordinadas y colaborativas, y la simplificación de las 
relaciones entre las entidades y los poderes públicos. El objetivo es que estas entidades 
puedan destinar los máximos esfuerzos y recursos al desarrollo de sus proyectos y acciones 
de implicación social –en términos de promoción de actividades y colectivos– y de cambio o 
transformación social, a favor del progreso de todos los ciudadanos.

Dada la gran diversidad de ámbitos en los que actúa el asociacionismo, y mientras no 
exista el necesario marco legislativo que lo regule, lo promueva y le dé apoyo de una manera 
específica en cada ámbito o sector, es importante que las administraciones públicas 
reconozcan especialmente la labor asociativa más vulnerabilizada o menos reconocida y le 
den apoyo. En este sentido, hay que destacar la singularidad del asociacionismo en el 
ámbito de la educación en el ocio por su capacidad de articulación territorial, la transmisión 
de valores democráticos y la capacidad de actuación y empoderamiento de la juventud 
diversa que lo integra, y también hay que destacar el hecho de que este tipo de 
asociacionismo tiene un alto potencial de impacto en cuanto a la transformación comunitaria 
y que está expuesto a una gran fragilidad.
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IV
El fomento del asociacionismo es una política pública clave y prioritaria para los 

territorios que pretenden hacer crecer, consolidar y fortalecer la sociedad civil organizada, 
cuyas acciones se orientan hacia el bien común. Esta visión requiere iniciativas legislativas 
que, a la vez, establezcan los aspectos sustantivos –es decir, las políticas públicas de 
reconocimiento, de estímulo de la participación, de apoyo y promoción de la actividad 
asociativa y de coordinación interadministrativa sobre los asuntos asociativos– y los 
principios y valores que deben regir el fomento del asociacionismo. De acuerdo con lo 
anterior, esta ley señala la importancia primordial de fortalecer las entidades, con respeto 
absoluto a su autonomía, a fin de construir marcos relacionales basados en los principios de 
la confianza mutua, la subsidiariedad, la corresponsabilidad, la eliminación de cargas 
burocráticas innecesarias, la transparencia, la colaboración y la complementariedad de 
acción.

La ley delimita, de forma clara, no solo la política sustantiva y los principios y valores que 
deben regir el fomento del asociacionismo, sino también los sujetos que pueden ser 
destinatarios de las medidas de fomento. Así, establece que las asociaciones son las 
destinatarias preferentes, dado que por su naturaleza y por las circunstancias históricas son 
las organizaciones de la sociedad civil que necesitan un apoyo explícito, directo y efectivo 
que las reconozca, las fortalezca y les atribuya la misma capacidad de interlocución que 
tiene el resto de agentes de la sociedad civil.

Más allá de centrarse en las políticas de fomento de las asociaciones, la ley determina 
que las asociaciones deben promover el bien común y el fortalecimiento comunitario para 
poder ser destinatarias de las medidas específicas de fomento. De este modo, pone énfasis 
en estos fines y en el respeto a los valores, los principios y el modelo de gobernanza 
democrática de las asociaciones, para evitar que se promuevan ideas o acciones contrarias 
a los derechos humanos, a los principios democráticos, a las leyes que luchan contra la 
discriminación o a las leyes que velan por la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Complementariamente a este objetivo prioritario, la ley permite que determinadas 
entidades sin ánimo de lucro que no tienen la forma jurídica de asociación también puedan 
ser destinatarias de las medidas de fomento, siempre que no sea en detrimento del fomento 
de las asociaciones y siempre que estas entidades tengan fines de fortalecimiento 
comunitario y no lucrativos y que compartan los principios, los valores y el modelo de 
gobernanza del asociacionismo de base.

La ley también hace referencia a las plataformas ciudadanas y los grupos sociales que 
comparten los valores y principios de las asociaciones, y les da acceso a determinadas 
medidas de fomento. En este sentido, hace hincapié en las medidas de apoyo a la acción 
colectiva informal, la facilitación de la interlocución de las plataformas ciudadanas y los 
grupos sociales con la Administración pública y las acciones para darles apoyo si quieren 
transformarse en asociaciones.

V
Hasta la aprobación de esta ley, el marco jurídico catalán no tenía ninguna normativa con 

rango de ley que regulara aspectos esenciales para el fomento del asociacionismo. Este 
hecho provocaba que las políticas públicas de fomento del asociacionismo que las distintas 
administraciones públicas pretendían desarrollar a menudo topaban con regulaciones o 
normativas que impedían su desarrollo o lo limitaban, ya que regulaban realidades muy 
concretas sin una visión completa del fenómeno del asociacionismo. Esta ley ofrece un 
marco jurídico que debe permitir superar estas situaciones y respetar la normativa específica 
aplicable a las asociaciones y fundaciones, concretamente, la Ley 21/2014, de 29 de 
diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las 
asociaciones declaradas de utilidad pública; la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero 
del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y el Decreto 259/2008, de 23 
de diciembre, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las fundaciones y las 
asociaciones sujetas a la legislación de la Generalidad de Cataluña.

Así pues, por primera vez, esta ley regula, desde la especificidad, pero al mismo tiempo 
con una visión global y completa, las medidas de fomento que deben impulsar las 
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administraciones públicas, lo que garantiza un marco jurídico estable tanto para la población 
que vive en Cataluña y las entidades como para las administraciones públicas, que son las 
principales responsables de aplicar estas medidas.

VI
La ley da respuesta al mandato parlamentario que recoge la disposición transitoria 

tercera de la Ley 25/2015. El hecho de que tenga su origen en la disposición transitoria de 
otra ley, que, ya en el título, hace referencia al voluntariado y al fomento del asociacionismo, 
determina y condiciona claramente su recorrido, planteamiento y visión, y la configura como 
un complemento necesario e indispensable de dicha ley, tanto desde el punto de vista 
material como desde el punto de vista estratégico.

Desde el punto de vista material, esta ley tiene su origen en el artículo 26 de la Ley 
25/2015, que ya establecía medidas de apoyo y fomento del asociacionismo que las 
administraciones públicas deben promover, pero no hacía ninguna indicación clara y 
evidente en cuanto a la forma, los fines y los objetivos específicos.

Desde el punto de vista estratégico, la regulación de esta ley toma una perspectiva 
distinta para complementar el fomento del asociacionismo que inició la Ley 25/2015. Si bien 
la Ley 25/2015, se centraba en regular el modelo de acción voluntaria, la protección de las 
personas que se implican en las entidades y el apoyo a estas personas, ya sea en la 
condición de socio o en la condición de voluntario sin ser socio, la presente ley regula el 
fenómeno del asociacionismo con el objetivo de que los poderes públicos lo fomenten. Así 
pues, con la aprobación de esta ley, Cataluña dispone de un binomio de leyes que se 
complementan, que encajan perfectamente en el marco jurídico y relacional de las 
entidades, que protegen y reconocen a las personas físicas que se implican en la vida 
asociativa, que instan a las administraciones públicas a apoyar a las entidades y que 
consolidan el papel del tejido asociativo y su actividad esencial en la vertebración 
comunitaria y la participación social en los asuntos públicos.

En suma, esta ley promueve el desarrollo de políticas públicas que protejan y promuevan 
los fines de fortalecimiento comunitario de las asociaciones, del resto de entidades privadas 
sin ánimo de lucro y de las plataformas ciudadanas y los grupos sociales, basados en la 
participación colectiva en proyectos comunes, el desarrollo comunitario, la implicación social 
en ejes de actuación distintos y la vocación de cambio y transformación de distintos aspectos 
de la dinámica social. En su conjunto, estos principios contribuyen a construir una sociedad 
comprometida, solidaria, justa, reflexiva y crítica.

VII
Esta ley consta de treinta y cinco artículos, divididos en cinco capítulos, ocho 

disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales.
El capítulo I, de las disposiciones generales, regula el objeto de la ley, el ámbito de 

aplicación, la tipología de entidades destinatarias y los principios y valores del 
asociacionismo, y define los conceptos básicos en este ámbito que son clave para entender 
el alcance objetivo y subjetivo de la ley, y también establece los requisitos generales que 
deben cumplir las entidades para ser destinatarias de las medidas de fomento. Es importante 
destacar que esta ley es aplicable a todas las administraciones públicas, de acuerdo con la 
definición de fomento del asociacionismo, y delimita con precisión las entidades que pueden 
ser destinatarias de las medidas de fomento. En este sentido, la ley determina las entidades 
que deben ser destinatarias prioritarias de las medidas de fomento y establece la preferencia 
por las acciones que impacten sobre las asociaciones que tienen fines de fortalecimiento 
comunitario. Por otra parte, también cabe destacar que la ley define las plataformas 
ciudadanas y los grupos sociales y les reconoce el papel que juegan en la sociedad actual y 
el que seguro tendrán en el futuro.

El capítulo II se estructura en cuatro secciones y regula las medidas de fomento de las 
asociaciones que las administraciones públicas deben impulsar.

La sección primera establece las medidas que deben incluir los planes de acción de 
fomento del asociacionismo de las administraciones públicas y los principios que deben 
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seguir. Se trata, por tanto, de aspectos troncales de la ley que son indicadores de su 
incidencia estratégica.

La sección segunda regula las medidas de reconocimiento de las asociaciones. Por un 
lado, hacen referencia al reconocimiento institucional y, por otro, al reconocimiento en el 
ámbito educativo –tanto en la etapa obligatoria como en la postobligatoria y la universitaria– 
y en el ámbito profesional, con el objetivo de que estas medidas tengan también una 
repercusión práctica e instrumental.

La sección tercera regula las medidas de impulso de la participación, que incluyen, entre 
otras, la constitución de espacios idóneos para hacer posible una participación decisiva de 
las asociaciones y la potenciación de las herramientas y los mecanismos existentes para 
facilitar que las entidades intervengan en el proceso de elaboración de las normativas que 
las afecten. Estas dos líneas de actuación representan una innovación en la relación entre 
poderes públicos y asociaciones.

La sección cuarta regula las medidas de apoyo a las asociaciones, como el 
asesoramiento y el acompañamiento, el acceso a la formación y su promoción, la 
disponibilidad de espacios o el fomento del trabajo en red. También destacan las medidas de 
simplificación administrativa –tanto en las fases más operativas de los procesos 
administrativos como en la interpretación de las normativas– y las medidas que regulan 
novedades significativas en cuanto a los programas de apoyo económico a las asociaciones, 
las cuales inciden en las futuras convocatorias de subvenciones o ayudas de las 
administraciones públicas y mejoran los aspectos necesarios a fin de que estos programas 
sean efectivos y logren sus fines. Por último, esta sección también establece las medidas de 
mejora de la oferta de formación, de fomento de la calidad del empleo en el sector y de 
garantía del derecho al tiempo y al cuidado.

La sección quinta regula las medidas de promoción del asociacionismo y sensibilización 
que deben aplicar las administraciones públicas y pone énfasis en el acceso a los medios de 
comunicación, en las campañas de difusión que deben permitir sensibilizar a la población, en 
las medidas de promoción entre niños y adolescentes y en las medidas concretas para los 
ámbitos educativo y universitario.

El capítulo III establece las medidas de fomento de que pueden ser destinatarias las 
fundaciones y los requisitos y las condiciones específicos que deben cumplir para acceder a 
ellas, y también regula el fomento que las administraciones públicas deben hacer de los fines 
de fortalecimiento comunitario de las fundaciones.

El capítulo IV establece las medidas de fomento de que pueden ser destinatarios las 
plataformas ciudadanas y los grupos sociales y los requisitos y las condiciones específicos 
que deben cumplir para acceder a ellas, y también regula el fomento que las 
administraciones públicas deben hacer de los fines de fortalecimiento comunitario de las 
plataformas ciudadanas y los grupos informales.

El capítulo V aborda la necesidad de que las administraciones públicas hagan un 
despliegue eficaz y eficiente de esta ley, de forma coordinada y eficiente. Pone énfasis en la 
creación de un sistema que garantice la interconexión e interoperabilidad entre los distintos 
registros y censos de entidades sin ánimo de lucro cuya titularidad sea de la Administración 
de la Generalitat, que funcione y opere con los principios de ventanilla única y que facilite y 
simplifique la relación de las entidades con la Administración. En último término, crea la 
Agencia Catalana de Fomento del Asociacionismo y, dentro de esta agencia, el Observatorio 
del Asociacionismo.

Las ocho disposiciones adicionales establecen los plazos y las condiciones para el 
despliegue de las acciones establecidas por esta ley, como la revisión normativa a favor de 
la simplificación administrativa, la puesta en marcha de la ventanilla única, el adelanto de los 
calendarios de las convocatorias de ayudas y subvenciones de los departamentos, la 
creación de una mesa de coordinación interadministrativa, el reconocimiento como mérito de 
la valoración de la práctica asociativa en los procesos de provisión de puestos de trabajo y 
selección de personal de las administraciones públicas, los criterios de los modelos de las 
bases reguladoras, la presentación de un proyecto de ley de subvenciones y la interconexión 
e interoperabilidad registrales.

La disposición final primera autoriza al Gobierno a realizar el desarrollo reglamentario de 
esta ley; la disposición final segunda insta a los órganos y las administraciones competentes 
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a promover, si procede, la supresión de tasas o las exenciones y bonificaciones que 
correspondan en atención a los fines de las entidades y a su carácter no lucrativo; la 
disposición final tercera establece que el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, debe 
presentar un proyecto de ley del mecenazgo que regule, entre otros, los incentivos fiscales 
para el mecenazgo a favor de las asociaciones; la disposición final cuarta modifica la Ley 
25/2015, y la disposición final quinta determina la entrada en vigor de la ley.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1. El objeto de esta ley es el fomento del asociacionismo mediante las medidas que 

deben adoptar las administraciones públicas.
2. La finalidad de esta ley es fortalecer y hacer crecer el asociacionismo e incentivar la 

concienciación social sobre sus valores y principios.
3. Las administraciones públicas, para fomentar el asociacionismo, deben promover, de 

forma coordinada, acciones de reconocimiento, de impulso de la participación, de apoyo y 
asesoramiento y de promoción y sensibilización, y establecer los instrumentos y recursos 
necesarios para llevarlas a cabo, y deben potenciar las asociaciones de una forma 
preferente.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. Esta ley se aplica a las administraciones públicas en función de sus ámbitos 

competenciales.
2. Los destinatarios de las medidas de fomento establecidas por esta ley son las 

asociaciones y, en los casos que determina esta ley, las fundaciones, las plataformas 
ciudadanas y los grupos sociales que cumplan los requisitos y las condiciones que fija.

Artículo 3.  Definiciones.
A efectos de lo dispuesto por esta ley, se entiende por:
a) Asociacionismo: el fenómeno social por medio del cual las personas deciden 

asociarse voluntariamente para alcanzar unos objetivos comunes, sin ánimo de lucro y 
basados en el fortalecimiento comunitario y el respeto a los derechos humanos, mediante la 
participación democrática y el compromiso.

b) Fomento del asociacionismo: la protección y promoción por parte de las 
administraciones públicas de la actividad de las asociaciones, federaciones y 
confederaciones –y, en los casos que determina esta ley, de las plataformas ciudadanas y 
los grupos sociales, las fundaciones y el resto de entidades sin ánimo de lucro–, basada en 
el fortalecimiento comunitario y con respeto a los derechos humanos, mediante la 
participación y el compromiso de sus miembros, y la promoción por parte de las 
administraciones públicas de la creación de asociaciones con el fin de vehicular los anhelos 
de los ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento comunitario, así como el apoyo a 
las plataformas ciudadanas y los grupos sociales que comparten los mismos principios y 
valores que las asociaciones y el reconocimiento de estas entidades.

c) Fortalecimiento comunitario: el beneficio colectivo obtenido mediante las acciones, los 
programas y los proyectos de las asociaciones –y, en los casos que determina esta ley, de 
las fundaciones, las plataformas ciudadanas y los grupos sociales– que persiguen este 
objetivo y que tienen las condiciones para generar sinergias y conseguir transformaciones 
útiles y valiosas para la sociedad en el ámbito social, la salud, el apoyo familiar, el 
asociacionismo educativo, el ocio, la cultura, el deporte, la justicia global, la promoción de los 
derechos humanos y el fomento de la paz y la cooperación, el voluntariado internacional, la 
defensa del medio ambiente, la igualdad de género y el respeto a la identidad y orientación 
sexuales, la juventud, las personas mayores, la mejora de las condiciones socioeconómicas 
y la cohesión social, las dimensiones comunitaria y vecinal, los movimientos ateneístas, la 
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protección de los animales o cualquier otro ámbito, para asegurar y alcanzar los objetivos de 
esta ley.

d) Plataformas ciudadanas: las agrupaciones de personas, sin personalidad jurídica, que 
no están inscritas en ningún registro oficial de la Generalitat y que comparten los valores y 
principios del asociacionismo.

e) Grupos sociales: las agrupaciones de personas del ámbito local, arraigadas en el 
territorio de Cataluña, sin personalidad jurídica, que no están inscritas en ningún registro 
oficial de la Generalitat y que, desde la proximidad, quieren generar cambios a escala local.

Artículo 4.  Principios del fomento del asociacionismo.
Los principios que deben regir el fomento del asociacionismo que llevan a cabo las 

administraciones públicas son el respeto y la salvaguarda de la autonomía de las entidades, 
la confianza mutua y la corresponsabilidad, la subsidiariedad, la eliminación de cargas 
burocráticas innecesarias, el apoyo financiero, la transparencia, la colaboración, la 
complementariedad de acción y el fomento de la participación y de su capacidad de 
incidencia.

Artículo 5.  Requisitos generales de las entidades destinatarias.
1. Las entidades a las que hace referencia el artículo 2.2, para ser destinatarias de las 

medidas de fomento establecidas por esta ley, deben cumplir los siguientes requisitos 
generales y declarar responsablemente su cumplimiento, sin perjuicio de la obligación de 
cumplir los requisitos específicos que se establezcan para acceder a medidas de fomento 
determinadas o para su disfrute:

a) Tener fines de fortalecimiento comunitario, de acuerdo con la definición del artículo 
3.c).

b) Regirse por los siguientes principios y valores del asociacionismo:
1.º La máxima transparencia en la gestión, el funcionamiento y la evaluación de los 

programas, de acuerdo con la normativa aplicable.
2.º El fomento explícito de la participación de las personas vinculadas a las asociaciones, 

siempre que sea compatible con su forma jurídica, haciéndolas partícipes de las decisiones 
de los distintos ámbitos de actuación.

3.º El funcionamiento democrático de su organización, el fomento de la paridad entre 
mujeres y hombres en sus órganos de toma de decisiones cuando sea de aplicación y la 
rotación periódica de los cargos con responsabilidad de gobierno, siempre que sean 
compatibles con su forma jurídica.

4.º La gestión ambientalmente sostenible y coherente con su misión y con sus fines de 
transformación social.

5.º El fomento del trabajo en red con el resto de agentes del territorio de Cataluña.
6.º La garantía de la perspectiva de género, la diversidad social y la participación 

inclusiva y accesible a todas las personas en su funcionamiento interno y en la elaboración, 
ejecución y evaluación de los proyectos y las actividades, y la aplicación de medidas o 
protocolos contra el acoso sexual o por razón de género.

7.º La garantía de una perspectiva inclusiva, decolonial y anticapacitista y la prevención 
de cualquier tipo de discriminación, en los términos que establece la Ley 19/2020, de 30 de 
diciembre, de igualdad de trato y no discriminación.

8.º La comunicación inclusiva mediante el uso no sexista y no LGBTI-fóbico del lenguaje 
e imágenes y mensajes que no sean discriminatorios ni estereotipados.

9.º El compromiso con el entorno local o inmediato y el arraigo en este entorno.
10.º El fomento de la normalización lingüística de la lengua catalana.
c) Cumplir, con relación a su misión, los siguientes requisitos organizativos y de 

gobierno:
1.º La adhesión de sus miembros debe ser libre y voluntaria.
2.º La toma de las decisiones debe ser responsabilidad de las personas que, de forma 

voluntaria, transparente y democrática, forman parte de los órganos de gobierno.
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3.º Debe haber mecanismos de participación interna democrática de todas las personas 
que están vinculadas a ellas, siempre que sean compatibles con su forma jurídica.

4.º Su actividad principal no debe ser la prestación de servicios a cambio de una 
remuneración.

5.º Las personas que forman parte de sus órganos de gobierno pueden ser contratadas o 
retribuidas por la propia entidad o por otras organizaciones que presten servicios y que, por 
tanto, estén vinculadas a ellas, de acuerdo con lo establecido por el libro tercero del Código 
civil de Cataluña.

6.º Las retribuciones de sus trabajadores deben incluir criterios de ética y equidad y los 
aspectos salariales deben gestionarse con la máxima transparencia.

7.º Deben dotarse de códigos éticos y cumplir la normativa aplicable.
d) Establecer y comunicar los mecanismos específicos para rendir cuentas de su 

actividad y gestión.
2. Las fundaciones, las plataformas ciudadanas y los grupos sociales, además de 

cumplir los requisitos generales establecidos en el apartado 1, deben cumplir los requisitos y 
condiciones específicos que establece esta ley.

3. Las administraciones públicas deben velar por que las asociaciones y las fundaciones 
presenten la declaración responsable con relación al cumplimiento de los requisitos 
establecidos por esta ley para ser destinatarias de las medidas de fomento.

4. Las asociaciones y las fundaciones que no presenten formalmente la declaración 
responsable a que se refiere el apartado 3, o si la declaración contiene falsedades, no 
pueden ser destinatarias de las medidas de fomento, sin perjuicio de lo que la normativa 
vigente establezca para dicho incumplimiento.

CAPÍTULO II
Fomento de las asociaciones

Sección primera. Planes de acción

Artículo 6.  Planes de acción para el fomento de las asociaciones.
1. Las administraciones públicas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 26 de la 

Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo, deben 
promover medidas de apoyo y fomento de las asociaciones preferentemente mediante la 
aprobación de los planes de acción o instrumentos de planificación estratégica análogos, 
que deben definir y priorizar las actuaciones principales que deben llevarse a cabo durante 
su período de vigencia, los objetivos y los indicadores de evaluación.

2. Los planes de acción o instrumentos de planificación estratégica análogos deben 
prever medidas que fomenten el reconocimiento, el crecimiento y la implantación territorial y 
social de las asociaciones; impulsen su participación en los asuntos públicos relacionados 
con su misión; les ofrezcan asesoramiento y apoyo técnico, material y económico, y 
sensibilicen a la población, de acuerdo con los siguientes principios:

a) Las medidas de fomento del reconocimiento deben poner de relieve el valor de las 
asociaciones y sus programas entre la población que vive en Cataluña y deben otorgar un 
valor añadido a la labor de las organizaciones y de las personas que la llevan a cabo.

b) Las medidas de impulso de la participación deben permitir establecer canales de 
participación y espacios estables de comunicación con la Administración y potenciar la 
dimensión comunitaria de las políticas públicas, poniendo en valor el criterio de las 
asociaciones en su desarrollo y aplicación.

c) Las medidas de asesoramiento y apoyo deben permitir fortalecer y empoderar a las 
asociaciones, poniéndoles al alcance, de forma coordinada, recursos económicos, 
formativos o de asesoramiento, así como otras herramientas que les faciliten la gestión y el 
desarrollo de los proyectos, los programas y las actividades.

d) Las medidas de promoción y sensibilización deben reivindicar los valores y principios 
de las asociaciones entre los ciudadanos para invitarles a participar en los asuntos colectivos 
con fines de fortalecimiento comunitario.
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e) Las medidas de fomento del crecimiento de las asociaciones deben consistir en 
acciones destinadas a la creación de asociaciones nuevas y al incremento de la base social 
de las existentes, por medio de empoderarlas y de impulsar la intervención comunitaria, así 
como de ofrecerles asesoramiento para contribuir a la apertura de espacios asociativos y al 
fomento del asociacionismo, especialmente en barrios, municipios, comarcas y sectores 
sociales en los que tenga poca presencia.

3. Las administraciones públicas deben incluir, en los planes de acción o instrumentos de 
planificación estratégica análogos, medidas que tengan en cuenta las federaciones y 
confederaciones y, complementariamente, pueden adoptar medidas específicas para 
fomentarlas, para incidir de un modo singular en su acceso a la financiación pública y para 
fortalecer sus estructuras administrativas y su financiación, en beneficio de los programas de 
apoyo y empoderamiento de las entidades federadas o confederadas que representan.

4. Los municipios que tengan o deban tener un plan de subvenciones aprobado deben 
impulsar, en el ejercicio de sus competencias, medidas de apoyo y fomento de las 
asociaciones, preferentemente mediante la aprobación de los planes de acción o 
instrumentos de planificación estratégica análogos, de acuerdo con la regulación que 
establece esta ley.

5. El Gobierno debe dar apoyo a los municipios para elaborar y ejecutar sus planes de 
acción local, con el objetivo de impulsar las medidas de fomento de las asociaciones, el 
asesoramiento y la cofinanciación correspondientes, así como, mediante el departamento 
competente en materia de fomento del asociacionismo, debe elaborar un modelo de plan de 
acción local y debe ponerlo a disposición de las administraciones locales para facilitarles su 
elaboración.

6. Las diputaciones y los consejos comarcales deben dar apoyo a los municipios en el 
impulso de los planes de acción local o instrumentos de planificación estratégica análogos y 
de las medidas de fomento que prevén, de conformidad con lo establecido, en materia de 
asistencia, por el artículo 36 de la Ley del Estado 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local, y los artículos 28 y 30 del texto refundido de la Ley de la 
organización comarcal de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 4/2003, de 4 de 
noviembre.

Artículo 7.  Apoyo a los planes de acción para el fomento de las asociaciones.
Las administraciones públicas que elaboren y ejecuten planes de acción para el fomento 

del asociacionismo deben designar a un responsable para que preste apoyo y 
asesoramiento a las asociaciones para constituirse y para acceder a las subvenciones y 
gestionarlas.

Sección segunda. Medidas de reconocimiento de las asociaciones

Artículo 8.  Reconocimiento institucional.
1. Las administraciones públicas deben reconocer el valor público de las asociaciones; 

su capacidad de representar a los colectivos; su valía como agentes que educan en el 
civismo, la justicia social, el servicio hacia la ciudadanía, el feminismo, el ecologismo, la 
diversidad y la inclusión, la democracia y la cultura participativa; su potencial transformador; 
los demás valores que les son propios, y, especialmente, la capacidad de interlocución de 
sus miembros.

2. Las administraciones públicas deben reconocer, de forma específica, las federaciones 
y confederaciones, así como las plataformas de coordinación, dado que representan un 
sector o ámbito específico y tienen la capacidad de ser interlocutores y desarrollar proyectos 
conjuntamente con las asociaciones.

3. Las asociaciones pueden impulsar políticas mediante los mecanismos de participación 
establecidos por ley, y también pueden impulsar la creación y modificación de normas 
mediante los mecanismos de participación en la redacción normativa.

4. El Gobierno debe establecer la calificación de entidad de interés social y general como 
calificación complementaria a la declaración de utilidad pública, con los beneficios fiscales 
que establezca en el ámbito de sus competencias.
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5. Los beneficios fiscales a que se refiere el apartado 4 pueden incluir una mejora del 
tratamiento fiscal de las cuotas de los asociados y de las aportaciones económicas de 
personas físicas o jurídicas.

6. El Gobierno debe ofrecer apoyo técnico a las asociaciones que tengan la calificación 
de entidad de interés social y general en la tramitación de la declaración de entidad de 
utilidad pública y en el cumplimiento de los requisitos para obtenerla.

7. El Gobierno, mediante el departamento competente en materia de fomento del 
asociacionismo, debe hacer difusión del procedimiento para acceder a la calificación de 
entidad de interés social y general y debe ofrecer asesoramiento y apoyo a las asociaciones 
para tramitar su solicitud.

Artículo 9.  Reconocimiento de las competencias y los aprendizajes.
1. El Gobierno debe incluir en el currículo escolar valores propios del asociacionismo, 

como el empoderamiento personal y comunitario; el civismo; la democracia; la perspectiva 
de género; la igualdad de trato y no discriminación, en los términos que establece la Ley 
19/2020; la corresponsabilidad, y la cultura participativa, y también debe estimular el 
aprendizaje sobre el recorrido histórico del asociacionismo en Cataluña y sobre la realidad y 
el conocimiento directo de las asociaciones.

2. Los valores a que se refiere el apartado 1 deben trabajarse, transversalmente y 
mediante las experiencias, en los programas educativos de las enseñanzas obligatorias y 
postobligatorias, incluida la formación profesional, con el fin de reforzar el reconocimiento del 
asociacionismo.

3. El Gobierno debe promover el reconocimiento en el ámbito universitario de los valores 
y aprendizajes relacionados con la participación de los ciudadanos en las asociaciones, sin 
perjuicio de la autonomía de cada universidad para definir los planes de estudios, y, con este 
fin, debe promover las siguientes actuaciones:

a) La incorporación como créditos en los planes docentes, a efectos de obtener el título 
de grado, de la participación activa de los estudiantes en las asociaciones.

b) La convalidación de los conocimientos adquiridos durante la participación activa de los 
estudiantes en las asociaciones.

c) La introducción en los planes docentes del aprendizaje y reconocimiento de los 
valores y principios del asociacionismo.

d) La formalización de convenios de colaboración con las asociaciones que tienen fines 
de fortalecimiento comunitario para que acojan a estudiantes en prácticas, teniendo en 
cuenta el beneficio mutuo de las tres partes.

e) El aumento del número de estudios, investigaciones y publicaciones en materia de 
asociacionismo en las universidades, específicamente de los que permitan avanzar en los 
sistemas de evaluación del impacto de las políticas públicas de fomento del asociacionismo 
desarrolladas por las administraciones públicas y del impacto del asociacionismo en la 
sociedad.

f) La creación de asociaciones juveniles en los centros de educación postobligatoria, 
incluidos los de formación profesional.

g) La oferta de recursos y formación permanente a los equipos docentes sobre los 
valores del asociacionismo.

4. El Gobierno, de acuerdo con la normativa vigente, debe promover el reconocimiento 
académico en el ámbito universitario de las competencias y los aprendizajes que adquieren 
las personas que se implican en los proyectos y las actuaciones de las asociaciones que 
tienen fines de fortalecimiento comunitario, con el objetivo de convalidarlos como formación 
formal o de eximir de esta formación a los participantes.

5. Las asociaciones, para facilitar el reconocimiento académico a que se refiere el 
apartado 4, deben colaborar con el Gobierno para certificar que las personas que se implican 
en sus proyectos y actuaciones participan activamente en ellos.

Artículo 10.  Reconocimiento para mejorar la empleabilidad.
1. El Gobierno, de acuerdo con la normativa vigente, debe promover el reconocimiento 

de las competencias y los aprendizajes que adquieren las personas implicadas en los 
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proyectos y las actuaciones de las asociaciones que tienen fines de fortalecimiento 
comunitario para certificarlos como calificación profesional.

2. El Gobierno, mediante del Servicio Público de Empleo de Cataluña, debe reconocer, 
en los programas de capacitación profesional, las competencias y los aprendizajes que 
adquieren las personas implicadas en los proyectos y las actuaciones de las asociaciones 
que tienen fines de fortalecimiento comunitario para certificarlos como calificación 
profesional.

Sección tercera. Medidas de impulso de la participación

Artículo 11.  Principios generales.
1. Las medidas que deben aplicar las administraciones públicas para impulsar la 

participación de las asociaciones que tienen fines de fortalecimiento comunitario deben 
fundamentarse en los siguientes principios:

a) La cooperación, coproducción y coevaluación de las políticas públicas y el 
partenariado público y social.

b) La proximidad, la transparencia, la corresponsabilidad y la rendición de cuentas, 
recogidas en un código ético de las asociaciones que deben elaborar conjuntamente el 
Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña y el departamento competente en 
materia de fomento del asociacionismo.

c) El fomento de una participación inclusiva y accesible para todas las personas.
d) La garantía de la inclusión de la perspectiva de género, el ejercicio de los derechos y 

la igualdad de trato y no discriminación.
e) La incorporación de la dimensión comunitaria en el diseño y desarrollo de las políticas 

públicas.
f) La incorporación de la perspectiva interdepartamental, la corresponsabilidad y la 

coordinación con los distintos planes y políticas públicos.
g) La defensa de la diversidad lingüística como riqueza universal a proteger, con la 

lengua catalana como herramienta de acogida y cohesión social, en un contexto plurilingüe 
en el que la lengua propia está minorizada.

2. La participación de las asociaciones que tienen fines de fortalecimiento comunitario 
debe fundamentarse en los principios de corresponsabilidad, legitimidad para articular un 
posicionamiento colectivo, representatividad cualitativa, búsqueda del fortalecimiento 
comunitario o colectivo y capacidad de compartir el espacio de participación en la 
construcción colectiva de las políticas públicas, de acuerdo con los parámetros de la acción 
comunitaria.

Artículo 12.  Espacios de participación.
1. El Gobierno debe promover el Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de 

Cataluña como el espacio de participación estable de las asociaciones, así como el resto de 
espacios de participación asociativa vinculados a los distintos departamentos, y debe llevar a 
cabo las acciones necesarias para hacer posible que lo sean.

2. El Gobierno debe garantizar que las administraciones locales constituyen consejos de 
participación para las asociaciones, las plataformas ciudadanas y los grupos sociales de su 
ámbito territorial que tienen fines de fortalecimiento comunitario y deben apoyarlos para que 
dispongan de herramientas que garanticen la calidad de la participación en los consejos y el 
cumplimiento de los principios generales a que se refiere el artículo 11.

3. El Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña debe realizar un 
seguimiento permanente del grado de cumplimiento de las obligaciones que establece esta 
ley.

Artículo 13.  Participación en los procesos normativos.
1. El Gobierno, mediante los mecanismos ordinarios de participación que establezca la 

normativa aplicable, debe garantizar la participación efectiva de las asociaciones en la 
tramitación de los proyectos normativos que puedan afectarlas directamente.
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2. Las asociaciones tienen la consideración de comisión promotora de una iniciativa 
legislativa popular, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el artículo 2 de la 
Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular.

Sección cuarta. Medidas de apoyo

Artículo 14.  Principios generales y tipología de las medidas de apoyo.
1. Las medidas de apoyo a las asociaciones que tienen fines de fortalecimiento 

comunitario que deben aplicar las administraciones públicas deben fundamentarse en los 
principios de igualdad, concurrencia, equidad, simplificación administrativa, 
desburocratización, empoderamiento, coordinación interadministrativa, proximidad y 
subsidiariedad.

2. Las administraciones públicas pueden aplicar las siguientes medidas de apoyo a las 
asociaciones que tienen fines de fortalecimiento comunitario:

a) El asesoramiento y apoyo técnico.
b) La simplificación administrativa de los procesos.
c) El apoyo económico y la financiación pública.
d) El fomento del trabajo en red entre las asociaciones y entre las asociaciones y el resto 

de agentes.
e) La facilitación del uso y la gestión de espacios y locales para la acción asociativa.
f) Las acciones formativas y de apoyo a la formación para las personas vinculadas a las 

asociaciones, la priorización de la formación de base asociativa, la formación en los valores 
del asociacionismo y la formación en conciencia lingüística vinculada a la cohesión social.

g) El fomento del empleo de calidad en el sector.
h) La garantía del derecho al tiempo y el derecho al cuidado.
i) El impulso del sistema de ventanilla única.
j) El apoyo al crecimiento de las asociaciones tanto en lo que se refiere a las personas 

que se implican en ellas como a los territorios donde llevan a cabo su actividad.
k) Las demás medidas que den apoyo a las asociaciones.

Artículo 15.  Asesoramiento y apoyo técnico.
1. El Gobierno debe prestar asesoramiento y apoyo técnico a las asociaciones que 

tienen fines de fortalecimiento comunitario para mejorar o facilitarles la gestión y ejecución 
de sus proyectos y programas, de acuerdo con los principios establecidos por el artículo 
14.1.

2. Los municipios que tengan o deban tener un plan de subvenciones aprobado deben 
prestar el asesoramiento y apoyo técnico necesarios a las asociaciones de su ámbito 
territorial que tienen fines de fortalecimiento comunitario, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 7 y con los principios establecidos por el artículo 14.1.

3. El Gobierno, las diputaciones y los consejos comarcales deben dar apoyo económico 
y técnico a los municipios para prestar asesoramiento y apoyo técnico a las asociaciones de 
su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido, en materia de asistencia, por el 
artículo 36 de la Ley del Estado 7/1985, y los artículos 28 y 30 del texto refundido de la Ley 
de la organización comarcal de Cataluña.

4. El alcance y la intensidad del asesoramiento y apoyo técnico que deben prestar las 
administraciones públicas están sujetos a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.

Artículo 16.  Simplificación administrativa.
1. El Gobierno debe iniciar un proceso de revisión exhaustiva de la normativa aplicable a 

las asociaciones en el ejercicio de sus actividades y debe evaluar la necesidad de 
modificarla para simplificar y desburocratizar sus trámites y mejorar sus procedimientos.

2. El Gobierno debe facilitar la transformación digital de las asociaciones, atendiendo a 
sus especificidades, con el objetivo de simplificar su gestión interna e interrelación con la 
Administración, y debe prestar especial atención a las asociaciones formadas por colectivos 
sin acceso a las tecnologías de la información y la comunicación o que puedan tener 
dificultades para acceder a ellas.
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3. El Gobierno debe impulsar programas de formación de los trabajadores públicos para 
que participen en la interlocución con las asociaciones y las demás entidades sin ánimo de 
lucro de base voluntaria que tienen fines de fortalecimiento comunitario.

4. El Gobierno debe establecer el sistema de ventanilla única para las relaciones de las 
administraciones públicas con las asociaciones.

Artículo 17.  Apoyo económico y financiación pública.
1. Las administraciones públicas deben convocar regularmente programas de ayudas y 

subvenciones para ofrecer apoyo económico a las asociaciones que tienen fines de 
fortalecimiento comunitario, de acuerdo con lo establecido por este artículo, respetando los 
principios de publicidad, transparencia, prevención del fraude, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la 
administración otorgante, eficiencia en la asignación y la utilización de los recursos públicos 
y desburocratización.

2. Las administraciones públicas deben garantizar que la gestión de las asociaciones 
relacionada con los programas de ayudas y subvenciones a que se refiere el apartado 1 no 
les comporte costes en concepto de recursos humanos o de tiempo superiores a los 
importes que les otorgan, teniendo en cuenta no solo el coste del proyecto por el que se 
otorga la ayuda o subvención, sino también los costes de personal y bienes asociados, y 
deben garantizar que las entidades con ánimo de lucro no puedan participar en estos 
programas.

3. Las administraciones públicas deben mejorar los instrumentos de financiación pública 
de las asociaciones que tienen fines de fortalecimiento comunitario, respetando los principios 
a que se refiere el apartado 1 y aplicando los principios de corresponsabilidad, 
proporcionalidad, simplificación administrativa y evaluación del impacto de la acción 
subvencionada.

4. Las administraciones públicas, mediante los planes de acción a que se refiere el 
artículo 6, deben promover, entre otros mecanismos de financiación pública, las 
subvenciones plurienales, los conciertos, los contratos programa o los convenios plurienales, 
en los casos que sea posible, y deben velar por reducir las cargas de trabajo de las 
asociaciones en la gestión y justificación de la financiación recibida y por garantizar una 
financiación estable de las actividades que llevan a cabo.

5. Las administraciones públicas deben abonar como mínimo el 50 % del importe de las 
subvenciones en el momento de otorgarlas, con independencia de la administración emisora, 
la duración, el ámbito o la figura jurídica de la subvención.

6. Los procedimientos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva de las administraciones públicas destinados a las asociaciones deben cumplir 
los siguientes requisitos:

a) Permitir el acceso universal y simplificado a las ayudas.
b) Utilizar un lenguaje cercano y comprensible que facilite el acceso a los 

procedimientos.
c) Potenciar el uso de los medios electrónicos simplificados mediante aplicaciones 

corporativas que funcionen como ventanilla única, real y efectiva de todas las 
administraciones del territorio de Cataluña.

d) Impulsar, en función de la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio, programas 
que pongan en práctica los proyectos de intervención de las asociaciones y los proyectos de 
mejora interna, con el objetivo de fortalecer las asociaciones y sus procesos y empoderar a 
las personas que están vinculadas a ellas.

e) Establecer plazos justos y razonables en las distintas fases de los procedimientos y 
respetar los plazos mínimos que establece la normativa en materia de subvenciones.

f) Facilitar, siempre que sea posible, la planificación estratégica de las asociaciones con 
programas de ayudas plurienales e interdepartamentales.

g) Adaptar, siempre que sea posible, los calendarios de publicación, tramitación, 
otorgamiento y pago de las ayudas a los ciclos de actuación y programación de las 
asociaciones.
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h) Fundamentar los procedimientos de control y justificación en la corresponsabilidad de 
las partes.

7. Las administraciones públicas, en la tramitación de los procedimientos de concesión 
de ayudas o subvenciones en régimen de concurrencia pública destinadas a las 
asociaciones, deben cumplir las siguientes obligaciones:

a) Acordar y hacer públicos los modelos de las bases reguladoras de los procedimientos 
antes de iniciarlos y unificar los criterios entre administraciones.

b) Publicar las convocatorias de ayudas o subvenciones anticipadamente y con la mayor 
antelación posible, de acuerdo con lo establecido por la disposición adicional tercera.

c) Permitir, de forma universal y efectiva, la reformulación de las solicitudes, sin perjuicio 
de que por su naturaleza no sea necesaria.

d) Establecer, de forma general y si la disponibilidad presupuestaria lo permite, el pago 
de anticipos del importe otorgado.

e) Prever mecanismos de flexibilización en caso de que el pago de los anticipos no se 
haya realizado con suficiente antelación, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, sin 
exigir la justificación de las ayudas o subvenciones antes del ingreso efectivo de los anticipos 
de los importes otorgados para cada concepto.

f) Priorizar y fomentar mecanismos simplificados de acreditación de la justificación que 
permitan a las administraciones disponer de la información justificativa mínima necesaria y 
aplicar los principios de proporcionalidad, corresponsabilidad y confianza mutua.

g) Priorizar y fomentar mecanismos de control y evaluación de las subvenciones o 
ayudas sobre la base del resultado e impacto de la actividad o el proyecto, que 
complementen o sustituyan, si procede, los controles de los documentos acreditativos de la 
cuenta justificativa, de acuerdo con lo que establezcan los órganos de control competentes 
de las administraciones públicas convocantes.

h) Establecer instrumentos de control y fiscalización de las ayudas y sanciones 
correspondientes en caso de mal uso de los recursos públicos.

8. Los municipios que disponen de un sistema de pago con moneda local pueden 
conceder las ayudas con este instrumento financiero para fomentar la economía social y 
solidaria.

9. El Gobierno, junto con los ayuntamientos, debe desarrollar, periódicamente, 
programas de fortalecimiento de las estructuras de las federaciones y confederaciones, con 
el objetivo de empoderar a las entidades de primer nivel que representan, de acuerdo con 
los principios y las obligaciones establecidas en este artículo.

10. Las administraciones públicas, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso, 
pueden utilizar el convenio como instrumento para acordar la financiación estructural de las 
asociaciones o de sus proyectos.

Artículo 18.  Fomento del trabajo en red.
1. Las administraciones públicas deben fomentar el trabajo en red entre las asociaciones 

y entre las asociaciones y el resto de agentes, con el fin de trabajar colaborativamente y de 
iniciar proyectos, estrategias y actuaciones conjuntos más eficientes y coordinados que 
fortalezcan el movimiento asociativo y contribuyan a lograr su misión.

2. La coordinación del trabajo en red entre las asociaciones y entre las asociaciones y el 
resto de agentes debe fundamentarse en el principio de subsidiariedad, evitar la duplicidad 
de acción y fomentar la coexistencia pacífica de las actuaciones de las asociaciones y de las 
administraciones públicas.

3. Las administraciones públicas, con el objetivo de optimizar los esfuerzos que 
comporta el trabajo en red, mediante la colaboración interdepartamental e 
interadministrativa, deben facilitar la conexión en formato de red comunitaria de los planes 
educativos de entorno, las ciudades educadoras, los planes de barrios, las redes educativas 
o juveniles y las demás iniciativas de las asociaciones que se producen en toda Cataluña.

4. El fomento del trabajo en red puede consistir en las siguientes actuaciones:
a) La organización de actividades o el desarrollo de programas para dar a conocer y 

poner de relieve las iniciativas sectoriales o territoriales de los distintos agentes.
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b) El impulso de espacios de interrelación en los que las asociaciones y el resto de 
agentes puedan compartir conocimientos, recursos, proyectos y actuaciones.

c) La convocatoria de líneas de subvención que fomenten el trabajo en red y colaborativo 
entre las asociaciones.

d) El fomento de las acciones interseccionales.
e) El fomento de la participación en las asociaciones de personas de distintas 

generaciones.
f) Las otras actuaciones que conecten los distintos agentes con las asociaciones.
5. El Gobierno debe impulsar medidas para fomentar las iniciativas que ofrezcan el 

apoyo de las empresas a las asociaciones, especialmente en materia de formación, 
empoderamiento y transmisión de conocimientos, y, prioritariamente, debe fomentar la 
interrelación entre las asociaciones y los proyectos y las iniciativas empresariales de la 
economía social y solidaria.

6. El Gobierno debe desarrollar programas que fomenten la interrelación entre las 
empresas y las asociaciones, que incluyan las siguientes actuaciones:

a) El reconocimiento de las buenas prácticas del trabajo colaborativo.
b) La formación y capacitación para afrontar los retos de la colaboración.
c) El impulso de espacios de debate y reflexión.
d) Las demás actuaciones que permitan acercar las asociaciones y las empresas y 

consolidar su relación y su trabajo conjunto.
7. Las administraciones públicas deben fomentar, a escala comunitaria y junto con el 

resto de agentes implicados, la colaboración público-privada, con el objetivo de crear 
territorios socialmente responsables y tejer alianzas estratégicas para facilitar que se lleven a 
cabo los proyectos de las asociaciones en un territorio determinado y que reciban el apoyo 
necesario.

8. Las administraciones públicas deben fomentar el trabajo en red mediante los 
equipamientos cívicos y comunitarios públicos abiertos a la población que vive en Cataluña a 
fin de que se conviertan en espacios de participación, encuentro y comunicación entre el 
conjunto de asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, deben fomentar su 
conexión con los demás agentes del territorio de Cataluña y deben potenciar estos 
equipamientos como centros de fomento de la acción comunitaria en toda Cataluña.

Artículo 19.  Facilitación del uso y la gestión de espacios y locales.
1. Las administraciones públicas deben promover acciones para garantizar a las 

asociaciones que tienen fines de fortalecimiento comunitario la disponibilidad y el derecho de 
uso de los espacios públicos y del medio natural necesarios para llevar a cabo su actividad 
asociativa.

2. Las administraciones públicas, con el fin de garantizar a las asociaciones la 
disponibilidad y el derecho de uso de los espacios a que se refiere el apartado 1, deben 
permitir la justificación de los gastos derivados del uso de estos espacios en las 
subvenciones, los contratos programa, los convenios y los demás mecanismos de 
financiación que tengan este fin.

3. Los ayuntamientos deben garantizar la cesión o el uso de los espacios de los 
equipamientos municipales, teniendo en cuenta su disponibilidad patrimonial y la 
disponibilidad de los espacios y atendiendo a los fines de fortalecimiento comunitario de las 
asociaciones y el beneficio colectivo.

4. Las administraciones públicas, en la planificación de la construcción o remodelación 
de equipamientos públicos, deben tener en cuenta la posibilidad de incluir espacios 
específicos para el uso comunitario y de facilitar el acceso segregado a los espacios 
comunes.

5. Las administraciones públicas, en función de su disponibilidad presupuestaria, deben 
velar por la protección del patrimonio material de las asociaciones que tienen fines de 
fortalecimiento comunitario y deben ofrecerles los medios y recursos necesarios para 
comprar, conservar y reparar los inmuebles, con el objetivo de adecuarlos a sus necesidades 
y a la normativa en materia de accesibilidad y seguridad.
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6. Para facilitar el uso y la gestión de espacios y locales, las administraciones públicas 
pueden llevar a cabo las siguientes actuaciones:

a) El desarrollo de programas que fomenten la diversificación del uso de instalaciones 
públicas y privadas, con el fin de que las asociaciones puedan acceder a ellas durante los 
períodos en los que no se utilizan para su actividad principal u ordinaria.

b) La convocatoria de líneas de subvenciones y ayudas o la adopción de las medidas de 
facilitación económica y administrativa requeridas a fin de garantizar la cesión, el alquiler o la 
compra de espacios para la actividad asociativa, así como el mantenimiento o la adaptación 
a las normas de accesibilidad de locales.

c) La adopción de medidas tributarias que fomenten la cesión o el uso de los espacios de 
titularidad privada para la actividad asociativa.

d) El impulso de la rehabilitación o promoción de equipamientos públicos para fomentar 
los posibles usos asociativos, así como la facilitación de las relaciones entre las distintas 
asociaciones.

7. Las administraciones públicas deben fomentar la gestión comunitaria de bienes 
públicos, mediante la construcción de un marco institucional propio que permita reconocer y 
promover las experiencias ciudadanas de uso comunitario de los espacios públicos 
susceptibles de ser cedidos para el uso y la gestión comunitarios.

Artículo 20.  Acciones formativas y de apoyo a la formación.
1. El Gobierno debe programar regularmente acciones formativas para las personas que 

se implican en las asociaciones que tienen fines de fortalecimiento comunitario, 
preferentemente en el marco del Plan de formación del asociacionismo y el voluntariado de 
Cataluña y de acuerdo con las prioridades que fije el plan nacional del asociacionismo y el 
voluntariado vigente.

2. La programación de las acciones formativas a que se refiere el apartado 1 debe 
reconocer e incluir las escuelas de formación impulsadas por las asociaciones.

3. El Gobierno debe velar por que las acciones formativas programadas en el marco del 
Plan de formación del asociacionismo y el voluntariado de Cataluña cumplan los criterios de 
formación reglada, capacitación de los formadores y oficialidad de los títulos que se expidan, 
y, a tal fin, debe destinar una partida presupuestaria anual a la formación, que pueden 
ejecutar el Gobierno o, mediante acuerdos interadministrativos, las demás administraciones 
públicas.

4. Los municipios que tengan o deban tener un plan de subvenciones aprobado deben 
promover regularmente acciones de apoyo a la formación de las personas que se implican 
en las asociaciones de su ámbito territorial que tienen fines de fortalecimiento comunitario, 
de acuerdo con las prioridades que establecen los planes locales de fomento del 
asociacionismo correspondientes y de acuerdo con el Plan de formación del asociacionismo 
y el voluntariado de Cataluña.

5. El Gobierno debe dar apoyo técnico y económico a los municipios para poner en 
práctica las acciones de apoyo a la formación, y también deben darles apoyo las 
diputaciones y los consejos comarcales, de conformidad con lo establecido, en materia de 
asistencia, por el artículo 36 de la Ley del Estado 7/1985, y los artículos 28 y 30 del texto 
refundido de la Ley de la organización comarcal de Cataluña.

6. Las administraciones públicas deben organizar las acciones formativas de acuerdo 
con los siguientes criterios:

a) El alcance territorial amplio.
b) La diversificación de la formación con respecto a las modalidades de impartición 

presencial y no presencial.
c) La aplicación de la perspectiva de género, la perspectiva decolonial y la perspectiva 

anticapacitista.
d) La igualdad de trato y no discriminación, en los términos que establece la Ley 

19/2020.
e) La oferta de formación en las tecnologías de la información y la comunicación y el 

empoderamiento en las competencias digitales.
f) La adquisición y certificación de las competencias clave.
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g) La calidad, profesionalidad y especificidad.
h) La certificación oficial y el reconocimiento formal.
i) La accesibilidad universal.
j) La conciencia lingüística.
7. Las administraciones públicas deben impulsar las acciones formativas, siempre que 

sea posible, a partir de la base asociativa del territorio de Cataluña y deben darles apoyo y 
destinarles financiación de acuerdo con los principios de la gestión público-comunitaria.

8. El Gobierno y los municipios deben reconocer las escuelas de formación de base 
asociativa y darles apoyo específico.

Artículo 21.  Fomento del empleo de calidad.
1. El Gobierno debe impulsar, de forma concertada con las asociaciones, programas de 

fomento del empleo de calidad en las asociaciones, que tengan por objetivo, entre otros, la 
mejora de la calidad del empleo de los jóvenes y de los colectivos más vulnerables, teniendo 
en cuenta la perspectiva de género, y debe impulsar medidas de conciliación familiar, de 
reforma horaria, de eliminación de la discriminación salarial y de reconocimiento del 
equilibrio, la equidad y la proporcionalidad salariales.

2. El Gobierno, en el marco de la asunción de competencias normativas, debe llevar a 
cabo las acciones ejecutivas específicas que concierte con las asociaciones en el ámbito del 
fomento del empleo de calidad.

Artículo 22.  Garantía del derecho al tiempo y el derecho al cuidado.
El Gobierno debe impulsar las medidas necesarias para dar apoyo a las asociaciones en 

la garantía del derecho al tiempo y el derecho al cuidado de las personas que se implican en 
ellas, con el objetivo de contribuir a mejorar la gestión del tiempo de las asociaciones y a 
valorar el tiempo que estas personas les dedican.

Artículo 23.  Preservación del patrimonio documental de las asociaciones.
El Gobierno debe promover, mediante políticas de memoria del asociacionismo, la 

preservación del patrimonio documental de las asociaciones, así como su organización, 
conservación, digitalización, protección y divulgación, y, a tal fin, debe crear líneas de trabajo 
y subvención específicas y suscribir acuerdos marco con el Archivo Nacional de Cataluña y 
con los archivos municipales y supramunicipales.

Sección quinta. Promoción del asociacionismo y sensibilización

Artículo 24.  Medidas de promoción del asociacionismo y sensibilización.
1. Las administraciones públicas deben adoptar medidas de promoción del 

asociacionismo y sensibilización que conciencien a los ciudadanos sobre la relevancia de las 
asociaciones y sus valores y que incidan específicamente en los colectivos y ámbitos 
estratégicos.

2. Las administraciones públicas deben fomentar, especialmente, las asociaciones 
creadas por mujeres cuyas acciones se dirijan a las mujeres y cuyo objetivo sea defender 
sus derechos desde una perspectiva feminista interseccional, las asociaciones creadas por 
personas LGBTI cuyo objetivo sea defender sus derechos y las asociaciones creadas por 
personas con discapacidad cuyo objetivo sea defender sus derechos, y deben promover la 
incorporación de estas personas en los órganos de decisión de las asociaciones.

3. Las administraciones públicas deben promover el asociacionismo entre los niños y los 
adolescentes con el objetivo de que puedan ejercer el derecho a asociarse con el 
acompañamiento adecuado.

4. Las administraciones públicas, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, 
deben impulsar campañas de promoción del asociacionismo regularmente para sensibilizar a 
la población general y llamarla a participar en las asociaciones y deben incidir especialmente 
en los colectivos o ámbitos que más lo requieran, y, a tal fin, el Gobierno debe incluir los 
datos que permitan identificar a estos colectivos o ámbitos en el informe del asociacionismo 
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y el voluntariado en Cataluña, que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 15.5.b) de la 
Ley 25/2015, debe elaborar periódicamente.

5. El Gobierno debe establecer los mecanismos necesarios para garantizar la 
participación e implicación del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña en 
el diseño, la ejecución y la evaluación de las campañas de promoción del asociacionismo de 
las administraciones públicas, de acuerdo con los principios establecidos por el artículo 11.1.

6. Los medios de comunicación públicos deben promover los valores y principios del 
asociacionismo con el objetivo de transmitirlos a los ciudadanos.

7. El Gobierno debe promover la creación de espacios audiovisuales permanentes 
realizados por el asociacionismo y para el asociacionismo y debe garantizar su visibilidad y 
participación plena en los debates televisivos, radiofónicos y de otros medios audiovisuales, 
siempre que proceda, y también debe promover, especialmente mediante la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales, la creación de espacios de ficción en catalán que 
visibilicen el asociacionismo.

Artículo 25.  Promoción y sensibilización en los centros educativos.
El Gobierno, mediante los departamentos competentes en materia de educación y de 

fomento del asociacionismo, debe promover acuerdos de colaboración entre los centros 
educativos, tanto de enseñanzas obligatorias como postobligatorias y de formación 
profesional, y las asociaciones a fin de llevar a cabo proyectos conjuntos.

Artículo 26.  Promoción y sensibilización en la universidad.
El Gobierno debe promover los valores y principios del asociacionismo en la universidad 

y, con este objetivo, debe impulsar, mediante los departamentos competentes en materia de 
universidades y de fomento del asociacionismo, acuerdos de colaboración entre las 
universidades y las asociaciones a fin de desarrollar programas conjuntos.

CAPÍTULO III
Fundaciones

Artículo 27.  Fomento de las fundaciones con fines de fortalecimiento comunitario.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben fomentar los 

fines de fortalecimiento comunitario de las entidades sin ánimo de lucro constituidas como 
fundaciones que cumplan los requisitos y las condiciones que establece esta ley.

2. El Gobierno debe realizar la categorización de las fundaciones con fines de 
fortalecimiento comunitario para determinar las entidades sin ánimo de lucro constituidas 
como fundaciones que cumplen los requisitos y las condiciones que establece esta ley, y 
debe incluirlas como categoría en el registro único de entidades y asociaciones sin ánimo de 
lucro de la Generalitat.

3. El fomento de los fines de fortalecimiento comunitario de las fundaciones que deben 
llevar a cabo las administraciones públicas debe incluir el reconocimiento de las fundaciones, 
el impulso de la participación, la prestación de asesoramiento y apoyo y la promoción y 
sensibilización, en los términos que establece esta ley.

Artículo 28.  Requisitos específicos de las fundaciones para ser destinatarias de las 
medidas de fomento.

Las fundaciones, para poder ser destinatarias de las medidas de fomento, deben cumplir 
los requisitos generales establecidos por el artículo 5 y los siguientes requisitos específicos:

a) No estar vinculadas a organizaciones con ánimo de lucro o a las administraciones 
públicas ni ser dependientes de ellas o tener su origen en ellas.

b) Actuar en los ámbitos establecidos por el artículo 5 de la Ley 25/2015.
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Artículo 29.  Medidas de las que pueden ser destinatarias las fundaciones.
Las fundaciones a que se refiere el artículo 27, si cumplen los requisitos establecidos por 

el artículo 28, pueden ser destinatarias de las medidas de fomento establecidas por las 
secciones primera a cuarta del capítulo II.

CAPÍTULO IV
Plataformas ciudadanas y grupos sociales

Artículo 30.  Fomento de las plataformas ciudadanas y los grupos sociales con fines de 
fortalecimiento comunitario.

1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, siempre que 
prioricen las actuaciones de las asociaciones, deben fomentar los fines de fortalecimiento 
comunitario de las plataformas ciudadanas y los grupos sociales, con el objetivo de estimular 
la creación de asociaciones que vehiculen sus anhelos y el cumplimiento de su misión y de 
ofrecerles asesoramiento durante este proceso.

2. El fomento de los fines de fortalecimiento comunitario de las plataformas ciudadanas y 
los grupos sociales que deben llevar a cabo las administraciones públicas debe incluir el 
reconocimiento de las plataformas ciudadanas y los grupos sociales, el impulso de la 
participación y la prestación de asesoramiento y apoyo.

Artículo 31.  Requisitos específicos de las plataformas ciudadanas y los grupos sociales.
Las plataformas ciudadanas y los grupos sociales, para poder ser destinatarios de las 

medidas de fomento, deben cumplir los requisitos generales establecidos por el artículo 5 y 
los siguientes requisitos específicos:

a) Fomentar e impulsar explícitamente la participación de las personas vinculadas a las 
plataformas ciudadanas o los grupos sociales, a fin de hacerlas partícipes de las decisiones 
de los distintos ámbitos de actuación, en un marco de funcionamiento democrático.

b) Actuar en alguno de los ámbitos establecidos por el artículo 5 de la Ley 25/2015.

Artículo 32.  Medidas de las que pueden ser destinatarios las plataformas ciudadanas y los 
grupos sociales.

Las plataformas ciudadanas y los grupos sociales, si cumplen los requisitos y las 
condiciones establecidos por el artículo 31, pueden ser destinatarios de las siguientes 
medidas de fomento:

a) Las medidas de reconocimiento institucional establecidas por el artículo 8.1.
b) Las medidas de impulso de la participación establecidas por los artículos 11, 12, 13 y 

26, con el objetivo de mejorar su capacidad de interlocución con la Administración.
c) Las medidas de apoyo establecidas por los artículos 18 y 19, con el objetivo de que 

consoliden una estructura fuerte con una base jurídica asociativa, desarrollen sus proyectos 
de acuerdo con criterios de sostenibilidad y calidad e incrementen su base social.

CAPÍTULO V
Medidas generales de mejora de la relación con la Administración y la 

coordinación administrativa

Artículo 33.  Coordinación de las administraciones públicas.
Las administraciones públicas deben garantizar el despliegue eficiente y eficaz de esta 

ley y deben velar por que se haga de una manera transversal y coordinada entre las distintas 
áreas de una misma administración, respetando su capacidad de autoorganización.
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Artículo 34.  Interconexión registral y censal.
1. El Gobierno debe crear un sistema que garantice la interconexión e interoperabilidad 

de los distintos registros y censos de entidades sin ánimo de lucro cuya titularidad sea de la 
Administración de la Generalitat.

2. El sistema para garantizar la interconexión e interoperabilidad entre los distintos 
registros y censos de entidades sin ánimo de lucro debe permitir acceder a la información 
sobre las entidades que operan en Cataluña y compartirla, y debe funcionar de acuerdo con 
los principios de ventanilla única y de simplificación administrativa.

3. El mapa asociativo que resulte del sistema al que se refieren los apartados 1 y 2 debe 
ser consultable electrónicamente, con el fin de facilitar el acceso a las personas no 
asociadas, el trabajo entre las entidades y la visibilización del tejido asociativo de los 
municipios.

Artículo 35.  Agencia Catalana de Fomento del Asociacionismo.
1. Se crea la Agencia Catalana de Fomento del Asociacionismo, adscrita al 

departamento competente en materia de fomento del asociacionismo, mediante la dirección 
general competente en materia de acción cívica y comunitaria.

2. La Agencia Catalana de Fomento del Asociacionismo es un órgano de derecho 
público, con personalidad jurídica propia, de las reguladas por el artículo 1.b).1.º de la Ley 
4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, y debe ajustar su 
actividad al derecho privado, sin perjuicio de los ámbitos en los que, de acuerdo con la 
legislación vigente, debe someterse al derecho público.

3. La Agencia Catalana de Fomento del Asociacionismo debe ofrecer apoyo y recursos a 
las administraciones locales, y, directamente, a los destinatarios, para garantizar la ejecución 
de las medidas de fomento del asociacionismo que regula esta ley, y también el desarrollo y 
la ejecución de los planes y programas que se deriven de ella.

4. Se crea el Observatorio del Asociacionismo, como una unidad orgánica de la Agencia 
Catalana de Fomento del Asociacionismo, que tiene la función de analizar la situación del 
asociacionismo para tener datos actualizados, recoger los resultados de trabajos científicos y 
de campo, cumplir los objetivos del asociacionismo y promover sus valores.

5. El Observatorio del Asociacionismo se rige por los estatutos de la Agencia Catalana 
de Fomento del Asociacionismo.

6. La Agencia Catalana de Fomento del Asociacionismo, en coordinación con el Consejo 
Nacional de la Juventud de Cataluña, debe crear un centro de recursos para las 
asociaciones juveniles de escala nacional, con el fin de ofrecer recursos para su actividad y 
proporcionar materiales, guías y espacios a las asociaciones juveniles de primer y segundo 
nivel.

Disposición adicional primera.  Informe para la revisión normativa.
El Gobierno, de acuerdo con lo establecido por los artículos 16.1 y 17, debe elaborar, en 

el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, un informe que revise la 
normativa aplicable a las asociaciones y debe presentarlo al Pleno del Consejo del 
Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña para que lo valore.

Disposición adicional segunda.  Puesta en marcha de la ventanilla única.
El Gobierno debe impulsar, en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor 

de esta ley, la creación de una ventanilla única de todas las administraciones públicas que 
actúan en Cataluña y que convocan subvenciones para que las asociaciones las soliciten.

Disposición adicional tercera.  Calendario de las convocatorias públicas de ayudas y 
subvenciones.

El Gobierno debe elaborar un plan de trabajo interdepartamental para avanzar 
progresivamente los calendarios de publicación de las convocatorias públicas de ayudas y 
subvenciones de los departamentos, que debe prever las actuaciones necesarias para 
conseguir que, en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, las 
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convocatorias de ayudas y subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de los 
departamentos de la Generalitat se publiquen, mayoritariamente, con una antelación mínima 
de dos meses respecto a la fecha de inicio del período subvencionable.

Disposición adicional cuarta.  Mesa de coordinación interadministrativa.
1. El Gobierno debe constituir, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en 

vigor de esta ley, una mesa de coordinación interadministrativa, como un espacio formal de 
cooperación administrativa entre el Gobierno y las administraciones locales que coordine las 
políticas públicas de apoyo al asociacionismo y los recursos que se ponen a disposición de 
las entidades.

2. La mesa de coordinación interadministrativa, si en las reuniones trata cuestiones 
directamente relacionadas con alguno de los sectores del asociacionismo, debe convocar a 
una representación del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña para 
poder abordarlas conjuntamente.

3. Las administraciones públicas deben exponer periódicamente en la mesa de 
coordinación interadministrativa la evaluación de la aplicación de las políticas públicas de 
apoyo al asociacionismo y deben poder abordar, coordinadamente, a partir de las 
necesidades que identifiquen, el desarrollo de políticas públicas que requieran la 
colaboración entre el Gobierno, las administraciones locales y el Consejo del Asociacionismo 
y el Voluntariado de Cataluña.

4. El departamento competente en materia de fomento del asociacionismo debe impulsar 
un acuerdo de colaboración de las administraciones públicas que establezca las condiciones 
para poner en funcionamiento la mesa de coordinación interadministrativa y regule su 
funcionamiento y composición, la cual debe garantizar la representación paritaria de la 
Administración de la Generalitat y de las administraciones locales.

Disposición adicional quinta.  Reconocimiento de la práctica asociativa en el empleo 
público.

El Gobierno debe evaluar, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de 
esta ley, el reconocimiento como mérito de la práctica asociativa en los procesos de 
provisión de puestos de trabajo y selección de personal de las administraciones públicas.

Disposición adicional sexta.  Criterios de los modelos de las bases reguladoras.
Las administraciones públicas deben unificar, en el plazo de dos años a contar desde la 

entrada en vigor de esta ley, los criterios con relación a los modelos de las bases 
reguladoras a que se refiere el artículo 17.7.a).

Disposición adicional séptima.  Proyecto de ley de subvenciones.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, debe presentar, en el plazo de dos años 

a contar desde la entrada en vigor de esta ley, un proyecto de ley de subvenciones en el 
que, entre otras medidas, simplifique los procesos y unifique los criterios de publicación, 
adjudicación, justificación y pago de las subvenciones de las administraciones públicas.

Disposición adicional octava.  Interconexión e interoperabilidad registrales.
El Gobierno, de acuerdo con lo establecido por el artículo 34.1, en el plazo de un año a 

contar desde la entrada en vigor de esta ley, debe promover la implementación de un 
sistema que garantice la interconexión e interoperabilidad registrales.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
1. Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para desarrollar y 

ejecutar esta ley.
2. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno debe 

dictar un reglamento de homogeneización de la documentación y los trámites de las 
convocatorias de subvenciones a las que se refiere esta ley, sin perjuicio de que cada 
convocatoria pueda tener, de forma justificada, características específicas.
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3. En el desarrollo reglamentario en materia de reconocimiento y financiación de las 
asociaciones y con relación al reconocimiento como mérito de la práctica asociativa en los 
procesos de provisión de puestos de trabajo y selección de personal de las administraciones 
públicas, el Gobierno debe garantizar la participación de la mesa interadministrativa y el 
Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña, así como del Consejo Nacional 
de la Juventud de Cataluña, el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña y los 
demás entes que procedan según la materia, sin perjuicio de la participación de las 
asociaciones a las que se refiere el artículo 13.1.

Disposición final segunda.  Presupuesto.
1. El Gobierno debe garantizar a los entes locales los suficientes medios económicos 

para desarrollar esta ley, especialmente en lo referente a las actuaciones en los municipios 
que tengan o deban tener un plan de subvenciones aprobado, a los que el Gobierno debe 
dar apoyo financiero para el desarrollo de los planes de acción a que se refiere el artículo 6.

2. El Gobierno debe otorgar a los entes locales las ayudas económicas para las políticas 
de apoyo al asociacionismo local en función del cumplimiento de la obligación de redactar 
los planes de acción a que se refiere el artículo 6.

3. Los órganos y administraciones competentes deben analizar la supresión de tasas o 
las exenciones y bonificaciones que correspondan en atención a los fines de las entidades y 
su carácter no lucrativo y, si procede, promoverlas.

Disposición final tercera.  Medidas fiscales y medidas de estímulo del mecenazgo.
1. Con el objetivo de equiparar fiscalmente las asociaciones a las fundaciones, el 

Gobierno debe presentar un proyecto de ley del mecenazgo que, en el ámbito de sus 
competencias, regule los siguientes aspectos:

a) Los incentivos fiscales para el mecenazgo a favor de las asociaciones.
b) Los tipos de mecenazgo aplicables a las asociaciones.
c) Los requisitos que deben cumplir las asociaciones que tienen fines de fortalecimiento 

comunitario para ser destinatarias del mecenazgo y los procedimientos que deben seguir 
para serlo.

2. Las políticas públicas de mecenazgo a favor de las asociaciones deben tener los 
siguientes fines:

a) Fomentar el mecenazgo de forma transversal y coordinada.
b) Sensibilizar a la población y las organizaciones empresariales para que colaboren con 

las asociaciones que tienen fines de fortalecimiento comunitario y que esta colaboración les 
permita obtener un beneficio fiscal o administrativo.

c) Estimular la diversidad de los tipos de apoyo a las asociaciones, más allá del apoyo 
económico, y establecer los beneficios fiscales o administrativos.

d) Formar al personal de las administraciones públicas para poder asesorar a las 
asociaciones en cuanto a la obtención de financiación privada.

e) Impulsar el micromecenazgo de las asociaciones.
f) Estimular el mecenazgo a favor de las federaciones y confederaciones.

Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 25/2015.
1. Se modifica el título de la Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento 

del asociacionismo, que queda redactado de la siguiente manera:
«Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y el asociacionismo.»

2. Se modifica la letra d) del artículo 3 de la Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado 
y de fomento del asociacionismo, que queda redactada de la siguiente manera:

«d) Entidad de base asociativa: la entidad privada sin ánimo de lucro, con forma 
jurídica de asociación, en la que las personas que forman parte de ella y participan 
activamente en ella tienen la condición de socios.»
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3. Se deroga la letra c) del apartado 4 del artículo 15 de la Ley 25/2015, de 30 de julio, 
del voluntariado y de fomento del asociacionismo.

4. Se deroga la sección cuarta del capítulo III de la Ley 25/2015, de 30 de julio, del 
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
Esta ley entra en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya».
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§ 93

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad de Madrid. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 51, de 1 de marzo de 1983
Última modificación: 17 de julio de 2010

Referencia: BOE-A-1983-6317

[ . . . ]
TITULO II

De las competencias de la Comunidad

[ . . . ]
Artículo 28.  

1. Corresponde a la Comunidad de Madrid la ejecución de la legislación del Estado en 
las siguientes materias:

1.1 Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto 
en la materia 17. a del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reservándose el Estado 
la alta inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto.

1.2 Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: 
Inserso. La determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer la 
condición de beneficiario y la financiación se efectuarán de acuerdo con las normas 
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus competencias, de conformidad con lo 
dispuesto en la materia 17. a del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

1.3 Crédito, banca y seguros, de acuerdo con las previsiones de las reglas 6ª , 11ª y 13ª 
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

1.4 Asociaciones.
1.5 Ferias internacionales que se celebren en la Comunidad de Madrid.
1.6 Museos, archivos, bibliotecas y otras colecciones de naturaleza análoga de 

titularidad estatal cuya gestión directa no se reserve al Estado. Los términos de la gestión 
serán fijados mediante convenios.

1.7 Aeropuertos y helipuertos con calificación de interés general cuya gestión directa no 
se reserve al Estado.

1.8 Pesas y medidas. Contraste de metales.
1.9 Reestructuración e implantación de sectores industriales, conforme a los planes 

establecidos por la Administración General del Estado.
1.10 Productos farmacéuticos.
1.11 Propiedad intelectual e industrial.
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1.12 Laboral. De conformidad con la materia 7. a del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta 
inspección. Quedan reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones 
interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que 
establezcan las normas del Estado en la materia.

1.13 Transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el territorio 
de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserva el Estado.

2. En el ejercicio de estas competencias corresponderá a la Comunidad de Madrid la 
administración, ejecución y, en su caso, inspección, así como la facultad de dictar 
reglamentos internos de organización de los servicios correspondientes, de conformidad con 
las normas reglamentarias de carácter general que, en desarrollo de su legislación, dicte el 
Estado.

[ . . . ]
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§ 94

Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y 
amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 195, de 16 de agosto de 1982
Última modificación: 28 de octubre de 2010

Referencia: BOE-A-1982-20824

[ . . . ]
TÍTULO II

Facultades y competencias de Navarra

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Delimitación de facultades y competencias

Artículo 44.  
Navarra tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
2. Obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general del Estado o cuya 

realización no afecte a otros territorios del mismo.
3. Aeropuertos que no sean de interés general; helipuertos.
4. Servicio meteorológico, sin perjuicio de las facultades que en esta materia 

corresponden al Estado.
5. Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas discurran 

íntegramente dentro de Navarra y su aprovechamiento no afecte a otro territorio del Estado.
6. Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuando este 

transporte no salga del territorio de Navarra y su aprovechamiento no afecte a otro territorio 
del Estado, aguas minerales, termales y subterráneas, todo ello sin perjuicio de la legislación 
básica del Estado sobre el régimen minero y energético.

7. Investigación científica y técnica, sin perjuicio de las facultades de fomento y 
coordinación general que corresponden al Estado.

8. Cultura, en coordinación con el Estado.
9. Patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, 

sin perjuicio de las facultades del Estado para la defensa de dicho patrimonio contra la 
exportación y la expoliación.

10. Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y demás centros de depósito cultural 
que no sean de titularidad estatal.
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11. Instituciones relacionadas con el fomento y la enseñanza de las Bellas Artes.
12. Artesanía.
13. Promoción y ordenación del turismo.
14. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
15. Espectáculos.
16. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-

Benéficas.
17. Asistencia social.
18. Desarrollo comunitario; políticas de igualdad; política infantil, juvenil y de la tercera 

edad.
19. Asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y similares 

que desarrollen principalmente sus funciones en Navarra.
20. Fundaciones constituidas con arreglo a las normas del Derecho Foral de Navarra.
21. Estadística de interés para Navarra.
22. Ferias y mercados interiores.
23. Instituciones y establecimientos públicos de protección y tutela de menores y de 

reinserción social, conforme a la legislación general del Estado.
24. Cámaras Agrarias y Cámaras de Comercio e Industria, de acuerdo con los principios 

básicos de la legislación general y sin perjuicio de las competencias del Estado en materia 
de comercio exterior.

25. Regulación de las denominaciones de origen y de la publicidad, en colaboración con 
el Estado.

26. Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, conforme a la 
legislación general.

27. Cooperativas, Mutualidades no integradas en la Seguridad Social y Pósitos, 
conforme a la legislación general en la materia.

28. Establecimiento y regulación de Bolsas de Comercio y demás centros de 
contratación de mercaderías y valores, de conformidad con la legislación mercantil.

[ . . . ]
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§ 95

Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 164, de 10 de julio de 1982

Última modificación: 28 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-1982-17235

TÍTULO I
La Comunitat Valenciana

[ . . . ]
CAPÍTULO I

[ . . . ]
TÍTULO IV

Las Competencias

Artículo 49.  
1. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno, en el marco de este Estatuto.
2.ª Conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano.
3.ª Normas procesales y de procedimiento administrativo derivadas de las 

particularidades del Derecho sustantivo valenciano o de las especialidades de la 
organización de la Generalitat.

4.ª Cultura.
5.ª Patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, 

sin perjuicio de lo que dispone el número 28 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española.

6.ª Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y demás centros de depósito que no 
sean de titularidad estatal. Conservatorios de música y danza, centros dramáticos y servicios 
de Bellas Artes de interés para la Comunitat Valenciana.

7.ª Investigación, Academias cuyo ámbito principal de actuación sea la Comunitat 
Valenciana. Fomento y desarrollo, en el marco de su política científica-tecnológica, de la I+D
+I, todo ello sin perjuicio de lo que dispone el número 15 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española.
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8.ª Régimen local, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución Española. Alteraciones de los términos municipales y 
topónimos.

9.ª Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
10.ª Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, espacios 

naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña, de acuerdo con lo que 
dispone el número 23 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española.

11.ª Higiene.
12.ª Turismo.
13.ª Obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general del Estado o 

cuya realización no afecte a otra Comunidad Autónoma.
14.ª Carreteras y caminos cuyo itinerario transcurra íntegramente dentro del territorio de 

la Comunitat Valenciana.
15.ª Ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable: puertos, 

aeropuertos, helipuertos y servicio meteorológico de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio 
de lo que disponen los números 20 y 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución 
Española. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transporte.

16.ª Aprovechamientos hidráulicos, canales y riegos, cuando las aguas discurran 
íntegramente dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, instalaciones de producción, 
distribución y transporte de energía, siempre que este transporte no salga de su territorio y 
su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma; aguas minerales, termales y 
subterráneas. Todo esto sin perjuicio de lo que establece el número 25 del apartado 1 del 
artículo 149 de la Constitución Española.

17.ª Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre. 
Cofradías de pescadores.

18.ª Artesanía.
19.ª Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo que dispone el número 16 del apartado 

1 del artículo 149 de la Constitución Española.
20.ª Establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías y valores, 

de acuerdo con la legislación mercantil.
21.ª Cooperativas, pósitos y mutualismo no integrado en el sistema de la Seguridad 

Social, respetando la legislación mercantil.
22.ª Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo que 

disponen los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.
23.ª Fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico y benéfico 

asistencial, de voluntariado social y semejantes, cuyo ámbito principal de actuación sea la 
Comunitat Valenciana.

24.ª Servicios Sociales.
25.ª Juventud.
26.ª Promoción de la mujer.
27.ª Instituciones públicas de protección y ayuda de menores, jóvenes, emigrantes, 

tercera edad, personas con discapacidad y otros grupos o sectores necesitados de 
protección especial, incluida la creación de centros de protección, reinserción y 
rehabilitación.

28.ª Deportes y ocio.
29.ª Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y 

medios específicos.
30.ª Espectáculos.
31.ª Casinos, juego y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo 

Benéficas.
32.ª Estadística de interés de la Generalitat.
33.ª Cámaras de la Propiedad, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Cámaras 

Agrarias, sin perjuicio de lo que dispone el número 10 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española.

34.ª Instituciones de crédito cooperativo, público y territorial y Cajas de Ahorro, de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación básica del Estado.
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35.ª Comercio interior, defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política 
general de precios, libre circulación de bienes, la legislación sobre la defensa de la 
competencia y la legislación del Estado.

36.ª Administración de justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de desarrollo 
del artículo 149.1.5.ª de la Constitución.

2. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre aquellas otras materias que este 
Estatuto atribuya expresamente como exclusivas y las que con este carácter y mediante Ley 
Orgánica sean transferidas por el Estado.

3. La Generalitat tiene también competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149 de la Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad 
económica general del Estado, sobre las siguientes materias:

1.ª Defensa contra fraudes y calidad y seguridad agroalimentaria.
2.ª Sociedades agrarias de transformación.
3.ª Agricultura, reforma y desarrollo agrario, y ganadería.
4.ª Sanidad agraria.
5.ª Funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria del 

Instituto Social de la Marina.
6.ª Enseñanza náutico-deportiva y subacuático-deportiva.
7.ª Enseñanza profesional náutica-pesquera.
8.ª Gestión de las funciones del servicio público de empleo estatal en el ámbito de 

trabajo, ocupación y formación.
9.ª Educativa, de asistencia y servicios sociales, ocupación y formación profesional 

ocupacional de los trabajadores del mar, encomendados al Instituto Social de la Marina.
10.ª Mediadores de seguros.
11.ª Instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.
12.ª Patrimonio arquitectónico, control de la calidad en la edificación y vivienda.
13.ª Buceo profesional.
14.ª Protección civil y seguridad pública.
15.ª Denominaciones de origen y otras menciones de calidad, lo cual comprende el 

régimen jurídico de su creación y funcionamiento; el reconocimiento de las denominaciones 
o indicaciones, así como la aprobación de sus normas fundamentales y todas las facultades 
administrativas de gestión y de control sobre la actuación de las denominaciones o 
indicaciones.

16.ª Régimen de las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información 
y del conocimiento.

4. También es competencia exclusiva de la Generalitat el desarrollo y ejecución de la 
legislación de la Unión Europea en la Comunitat Valenciana, en aquellas materias que sean 
de su competencia.

[ . . . ]
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§ 96

Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de la Comunitat 
Valenciana

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 5900, de 25 de noviembre de 2008

«BOE» núm. 294, de 6 de diciembre de 2008
Última modificación: 24 de diciembre de 2018

Referencia: BOE-A-2008-19735

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de 
acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del 
Rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO
Paradójicamente, en la actual sociedad de la información, el aislamiento e 

incomunicación de los individuos frente a los demás no puede considerarse como un 
fenómeno excepcional, sino como una realidad más de su evolución, en la que tampoco 
resulta ajena la percepción de un cierto desinterés por los asuntos colectivos o generales. Y, 
lo que resulta más preocupante, es que estas tendencias pueden constatarse no solo en las 
grandes aglomeraciones urbanas, sino también en otras agrupaciones de tamaño más 
reducido, si bien es cierto que en menor medida, por lo que es conveniente propiciar el 
nacimiento y desarrollo de colectivos que puedan contribuir a contrarrestar tales limitaciones, 
facilitando su constitución y funcionamiento.

Así, las asociaciones, como una de las manifestaciones sociológicas y políticas primarias 
de organización, se revelan no solo como elemento aglutinante de inquietudes individuales, 
sino también como instrumento de la propia sociedad para superar, en cierta medida, la 
soledad de aquellas personas que, por desarraigo u otras muchas circunstancias 
individuales, pudieran quedar aisladas en la sociedad a la que pertenecen, dando lugar a 
situaciones de marginación de una forma más o menos expresa.

Arraigar a la persona con otras que comparten inquietudes o intereses contribuye a 
reforzarla individualmente, a la vez que la vincula a colectivos de similares preferencias, 
capaces de superar las limitaciones individuales a la hora de exteriorizarlas. Se constituye 
así en una manifestación, a la vez que en cimiento y contribución singularmente importante, 
de un estado social de derecho que se sustenta en convicciones democráticas.

Por otra parte, la obligación de los poderes públicos de garantizar y velar por el ejercicio 
de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, entre los que ocupa lugar 
relevante el de asociación, tal y como se reconoce en el artículo 22 de la Constitución 
Española, hace conveniente fijar, excluyendo cualquier ánimo intervencionista, un marco 
autonómico determinante del régimen jurídico de las asociaciones sujetas, de sus 
obligaciones para con el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana y para este 
último.
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Como no puede ser de otra manera, esta ley no pretende regular las peculiaridades de 
formas asociativas que, por su especialidad o por resultar ajenas a su ámbito o naturaleza, 
han de ser tratadas en la legislación sectorial correspondiente. Ello, sin perjuicio de que 
contemple asociaciones especiales a las que se extiende la competencia autonómica –
juveniles, de madres y padres de alumnos y alumnas, deportivas, etc.–, pues todas ellas no 
son sino manifestaciones del ejercicio del derecho de asociación, con escasas notas 
diferenciales entre sí; y estas, en la mayoría de las ocasiones, se limitan a sus fines, a 
elementos constitutivos o formales, o a la necesidad de inscripción en otros registros o 
censos. En resumen, la diversificación de regímenes normativos entre una disciplina general 
para las asociaciones comunes y otras específicas para otras asociaciones solo encuentra 
justificación para las modalidades asociativas cualificadas por la relevancia constitucional de 
su función –STC 48/2003–, o para aquellas, o algunos de sus aspectos, que hagan inviable 
el régimen común.

II
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana proclama, en su artículo 49.1.23.ª, la 

competencia exclusiva de la Generalitat sobre las asociaciones de carácter docente, cultural, 
artístico y benéfico asistencial, de voluntariado social y semejantes, cuyo ámbito principal de 
actuación sea la Comunitat Valenciana.

Hasta el momento, Les Corts no han establecido un marco jurídico común para las 
asociaciones no sometidas a legislación específica, sin perjuicio de profusión de alusiones y 
mandatos de diferente profundidad en la mayor parte de las regulaciones sectoriales, 
referidas, principalmente, a su carácter de vía de representación y participación ciudadana.

La Comunitat Valenciana no posee un título competencial para regular todas las 
asociaciones de derecho común, ni menos aún todas las uniones de personas que resultan 
del ejercicio del derecho de asociación, en sus muchas manifestaciones y modalidades, sino 
solo sobre aquellas a las que se refiere su Estatut d’Autonomia. Lo cual no impide que la 
Comunitat Valenciana ostente otras competencias sobre aquellas asociaciones cuyos fines y 
actividades coinciden con materias de competencia autonómica, como ocurre con el deporte, 
la defensa de consumidores y usuarios, o con la juventud y otras análogas.

Pese a que la STC 173/1998, de 23 de julio, sostiene que cuando un Estatuto de 
Autonomía atribuye a una Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre un 
determinado tipo de asociaciones no solo le habilita para regular los aspectos administrativos 
de esas instituciones, es decir, sus relaciones de fomento, policía y sanción con los poderes 
públicos, sino también el régimen jurídico de las mismas tanto en su vertiente interna como 
en la externa, es decir, la relativa a su participación en el tráfico jurídico –constitución, 
adquisición de personalidad jurídica, capacidad jurídica y de obrar, régimen de 
responsabilidad, extinción y disolución–, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
Reguladora del Derecho de Asociación, se ha ocupado de la vertiente externa de forma 
pormenorizada, lo que hace innecesario, a pesar del reconocimiento de competencia que el 
pronunciamiento del Alto Tribunal contiene, incidir en profundidad en aspectos de la misma.

III
La ley se estructura en tres títulos, divididos en diversos capítulos y secciones. El título I 

en el que se define el marco institucional en la materia de asociaciones, el título II referido a 
la protección y promoción del asociacionismo valenciano y el título III dedicado a la 
organización y funcionamiento asociativo.

El título I se divide a su vez en cuatro capítulos. El primero de ellos recoge el objeto de la 
ley; el segundo establece el modelo asociativo valenciano; el tercero se centra en las 
relaciones interadministrativas derivadas de las funciones públicas relativas a asociaciones y 
el cuarto se ocupa de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación por 
las asociaciones.

También el título II se estructura en cuatro capítulos. En el capítulo I se regulan 
cuestiones relativas a su régimen jurídico como la constitución, Estatutos, denominación, 
domicilio o ámbito territorial. Igualmente, se contienen previsiones sobre su régimen 
económico-contable y documental y su régimen de responsabilidad. El capítulo II enumera 
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los derechos de las personas asociadas y contempla lo concerniente a régimen disciplinario, 
infracciones, sanciones y procedimiento disciplinario. Finalizando este título II, los capítulos 
III y IV entran en la dimensión social, creando el Consejo Valenciano de Asociaciones y los 
consejos sectoriales, como instrumentos técnicos de participación, consulta y elaboración, y 
regulando todo lo relativo a la promoción del asociacionismo valenciano. Al respecto, resulta 
de especial relevancia la declaración de «interés público de la Comunitat Valenciana», 
condición a la que podrán acceder aquellas entidades que, cumpliendo determinados 
requisitos, destaquen por promover el interés general de la Comunitat Valenciana.

El título III, con cinco capítulos, relativos a la organización y funcionamiento, recoge 
previsiones que alcanzan a la asamblea general y al órgano de representación, en los 
capítulos I y II. El capítulo III contempla el régimen de disolución y liquidación, para acabar 
con las asociaciones de carácter especial en el capítulo IV. En el capítulo V, referido al 
Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, establece los principios registrales y 
sus funciones, así como la utilización de medios electrónicos tanto en el tratamiento, 
transmisión y acceso telemático de datos como respecto de los procedimientos y 
documentos electrónicos.

Por su parte, la disposición adicional única recoge la exención de tasas por la prestación 
de servicios administrativos a las entidades asociativas.

Las disposiciones finales contienen el carácter supletorio de la presente ley respecto de 
las asociaciones especiales, las previsiones temporales para efectuar el desarrollo 
reglamentario de la misma y el momento de su entrada en vigor, destacando la disposición 
final primera que determina la innecesariedad de adaptación de Estatutos a la presente ley 
de las asociaciones que ya lo hubieran hecho a la citada Ley Orgánica 1/2002.

IV
El Tribunal Constitucional ha establecido y viene reiterando la doctrina de las cuatro 

facetas o dimensiones del derecho fundamental de asociación: «libertad de creación de 
asociaciones y de adscripción a las ya creadas; libertad de no asociarse y de dejar de 
pertenecer a las mismas; libertad de organización y funcionamiento internos sin injerencias 
públicas y, como dimensión ‘‘inter privatos’’, garantía de un haz de facultades a las personas 
asociadas individualmente consideradas frente a las asociaciones a las que pertenecen o a 
las que pretenden incorporarse».

Dejando de un lado los elementos esenciales u orgánicos relativos al derecho de 
asociación, indisponibles por la Comunitat Valenciana en virtud de la reserva constitucional 
establecida al respecto, la filosofía de esta ley parte de la libertad de las personas para crear 
asociaciones y para permanecer y separarse de estas, con los matices que se deriven de las 
leyes o de los estatutos. Además, cree firmemente que los estatutos de las entidades 
asociativas han de ser su norma preponderante, sin perjuicio de su última sujeción al 
ordenamiento jurídico y, por ello, reserva todas las decisiones de organización a los mismos, 
posibilitando que puedan efectuar un tratamiento exhaustivo de su propio régimen y 
peculiaridades, al objeto de que las personas asociadas gocen de la mayor seguridad 
jurídica en sus relaciones con la entidad y de la transparencia que debe presidir cualquier 
colectivo.

Asimismo, consagrado el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, esta Ley apuesta firmemente 
por la introducción de los medios electrónicos propios de la sociedad de la información tanto 
en lo relativo a la vida asociativa como en el funcionamiento y consulta del Registro de 
Asociaciones de la Comunitat Valenciana. Y ello, con la finalidad de trasladar al campo 
asociativo las innumerables ventajas que ofrece su incorporación a la vida económica y 
social, facilitando, pero sin imponer, la informatización de las asociaciones valencianas, la 
renovación tecnológica de sus equipos, terminales y programas y la presencia en las redes 
de comunicación y, en especial, en Internet. Unas ventajas que, recogiendo el espíritu y la 
letra de la citada Ley 11/2007, en el caso de la Administración implican un acercamiento de 
los servicios públicos a la ciudadanía, facilitando el ejercicio de derechos y el cumplimiento 
de obligaciones, sin necesidad del tiempo y el desplazamiento que los trámites 
administrativos de ordinario han significado históricamente.
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Finalmente, ha de indicarse que la presente ley desea resultar marco e instrumento útil 
para quienes actúen en la Comunitat Valenciana, a la vez que estímulo y firme apoyo a la 
voluntad asociativa de los colectivos que pretendan organizarse bajo alguna de las formas 
que regula, con la ambición, y esperanza, de contribuir, en alguna medida, a reforzar la 
democracia y a fomentar la participación de la ciudadanía en la realización de sus fines.

El artículo 9 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, eje de la concepción 
democrática de la sociedad valenciana y del individuo como su elemento determinante, ha 
de impregnar cualquiera de las manifestaciones normativas de los poderes públicos 
valencianos, pero, especialmente, aquellas que tienen por objeto ligar sus declaraciones de 
principios con lo cotidiano. Por ello, dictar una ley de asociaciones de la Comunitat 
Valenciana no solo supone el ejercicio material de una de las competencias recogidas 
estatutariamente, sino que significa avanzar un paso más en el refuerzo de la vertebración 
territorial y social y de manifestación de la voluntad de autogobierno y de la promoción y 
recuperación de la identidad y tradición cultural valencianas.

TÍTULO I
Del marco institucional

CAPÍTULO I
Disposición general

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto la regulación, promoción y fomento de las asociaciones 

de carácter docente, cultural, artístico y benéfico-asistencial, de voluntariado social y 
semejantes, cuyo ámbito principal de actuación sea la Comunitat Valenciana, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49.1.23.ª del Estatut d’Autonomia.

CAPÍTULO II
Del modelo asociativo de la Comunitat Valenciana

Artículo 2.  Fines.
De acuerdo con el objeto establecido en la presente ley, el modelo asociativo de la 

Comunitat Valenciana sienta como criterios informadores de su aplicación la consecución de 
los siguientes fines:

a) La promoción del movimiento asociativo como cauce idóneo de participación en la 
vida social, cultural y económica de la Comunitat Valenciana, así como de la cooperación 
ciudadana en los valores y fines de la dignidad y bienestar social de todas las personas.

b) La protección institucional del asociacionismo valenciano mediante la configuración 
normativa de su marco autonómico de regulación.

c) La modernización de sus instrumentos de organización, coordinación y funcionamiento 
en orden a mejorar la eficacia y eficiencia en la consecución de sus fines asociativos.

d) El fomento de las asociaciones de interés público para la Comunitat Valenciana.

Artículo 3.  Directrices de actuación.
La administración valenciana potenciará su función de prestación de servicios de 

acuerdo con las siguientes directrices de actuación:
a) Favorecer la simplificación administrativa de las relaciones de la ciudadanía con la 

administración en el ámbito asociativo.
b) Promover la utilización de las nuevas tecnologías de la información como instrumento 

idóneo tanto para la administración relacional como para el mejor funcionamiento de las 
asociaciones.

c) Impulsar la publicidad y registro de las asociaciones.
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d) Potenciar los servicios técnicos de información y asesoramiento en el ámbito 
asociativo.

e) Garantizar la transparencia en el otorgamiento de ayudas públicas al sector por medio 
del establecimiento del oportuno sistema que lo permita.

f) Promover e incrementar el desarrollo de la investigación y la innovación tecnológica en 
el ámbito asociativo, así como la difusión de los resultados obtenidos.

g) Favorecer la relación entre las diversas asociaciones, y en su caso, los 
procedimientos de unión de asociaciones.

CAPÍTULO III
De las relaciones interadministrativas

Artículo 4.  Competencia.
1. La Generalitat, sin perjuicio de la competencia estatal que resulte aplicable en la 

materia, ostenta la competencia exclusiva sobre la ordenación de todas aquellas 
asociaciones de carácter docente, cultural, artístico y benéfico asistencial, del voluntariado 
social y cualesquiera otras semejantes, cuyo ámbito principal de actuación sea la Comunitat 
Valenciana.

2. En todo caso, en el desempeño de dicha competencia, a la Generalitat le 
corresponderán, entre otras, las siguientes actuaciones:

a) La aplicación de los instrumentos jurídicos pertinentes a la ordenación, coordinación y 
promoción del movimiento asociativo valenciano.

b) La declaración de interés público de la Generalitat, de acuerdo con lo preceptuado en 
la presente ley.

Artículo 5.  Cooperación y auxilio interadministrativo.
1. En aplicación de los principios de cooperación y auxilio interadministrativo, la 

administración de la Comunitat Valenciana acordará con el Estado sus relaciones, 
especialmente en los supuestos de acción conjunta o coordinación conforme a los principios 
de cooperación, lealtad, colaboración, información mutua y recíproco auxilio, con pleno 
respeto a sus respectivos órdenes competenciales.

2. En el orden instrumental derivado de una suficiente dotación presupuestaria y sin 
perjuicio del recurso a otras técnicas de cooperación, la Comunitat Valenciana celebrará con 
el Estado los correspondientes convenios de participación o colaboración para la cobertura y 
financiación de las medidas o programas en el marco de las políticas de fomento del 
asociacionismo, especialmente en los ámbitos de la formación, asesoramiento e 
investigación de aquellos proyectos asociativos que resulten de interés general o de interés 
público de la Comunitat Valenciana.

3. Del mismo modo, y en interés recíproco de ambas administraciones, la Generalitat 
deberá colaborar en los sistemas de información que con base al interés general redunden 
en beneficio de la mejor ejecución de sus ámbitos de competencia.

Artículo 6.  Coordinación interadministrativa.
La Generalitat, en el marco de una mayor eficacia interadministrativa, promoverá los 

instrumentos de coordinación interadministrativa de aquellos ámbitos, funciones y programas 
que redunden en la mejor coordinación del movimiento asociativo valenciano.
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CAPÍTULO IV
De la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación por las 

asociaciones

Artículo 7.  Utilización de las nuevas tecnologías de la información en convocatorias y 
reuniones.

1. Las asociaciones podrán prever en sus estatutos y acuerdos la utilización de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos para la convocatoria y comunicaciones de los 
distintos órganos de la asociación, siempre que se tenga garantía de la correcta recepción 
de dicha convocatoria o comunicación. En ese sentido la convocatoria se podrá realizar, con 
carácter general, desde la sede electrónica que fije la asociación para su información general 
o para realizar las convocatorias y comunicaciones o, con carácter personal, mediante el 
envío de un mensaje a la cuenta de correo electrónico o al terminal de telefonía móvil 
indicado por el asociado, siempre que se tenga garantía de la correcta recepción de dicha 
convocatoria o comunicación y que concurran en ellos las garantías de autenticidad, 
integridad y conservación, y aquellas otras previstas en la normativa aplicable.

2. Las asociaciones podrán realizar las reuniones de sus órganos mediante recursos 
informáticos y telemáticos que permitan la participación simultánea en la reunión a las 
personas asociadas que no se encuentren físicamente en el mismo espacio siempre que se 
garantice la participación y deliberación de todas aquellas que formen parte de la reunión.

Artículo 8.  Informatización y presencia en Internet de las asociaciones valencianas.
1. La Generalitat adoptará medidas y programas específicos para facilitar la 

informatización de las asociaciones valencianas, la renovación tecnológica de sus equipos, 
terminales y programas y la presencia en las redes de comunicación y, en especial, en 
Internet.

2. Las asociaciones deberán garantizar el respeto a la Ley y a los derechos de las 
demás personas en todas las informaciones y comunicaciones que realicen a través de 
redes de comunicación, así como la calidad y veracidad de sus contenidos y de los 
contenidos editados o publicados por sus asociados y asociadas.

Artículo 9.  Protección de datos de carácter personal.
1. Todos los ficheros de la asociación deberán cumplir la normativa de protección de 

datos de carácter personal.
2. La Generalitat adoptará medidas de promoción y difusión de la normativa de 

protección de datos de carácter personal en el ámbito de las asociaciones para facilitar su 
conocimiento de los aspectos legales y técnicos de la normativa y favorecer así su 
cumplimiento.

TÍTULO II
De la protección y promoción del asociacionismo valenciano

CAPÍTULO I
Del régimen general

Artículo 10.  Actividades económicas.
1. Se considerará que una asociación no tiene ánimo de lucro aunque desarrolle una 

actividad económica si el fruto de tal actividad se destina exclusivamente al cumplimiento de 
las finalidades comunes de interés general establecidas en sus estatutos.

2. A efectos de esta ley, se considera que las asociaciones desarrollan una actividad 
económica cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 
recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
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distribución de bienes o servicios. El arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la entidad 
no constituye, a estos efectos, explotación económica.

3. Los miembros de los órganos de representación podrán percibir de la entidad 
retribuciones por la prestación de servicios, incluidos los prestados en el marco de una 
relación de carácter laboral, siempre que se cumplan las condiciones previstas en los 
estatutos o en las normas por las que se rige la entidad, si bien no podrán participar en los 
resultados económicos de la entidad, ni por sí mismas, ni a través de persona o entidad 
interpuesta.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación igualmente a los 
administradores que representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que 
participe, salvo que las retribuciones percibidas por la condición de administrador o 
administradora se reintegren a la entidad que representen.

5. En ningún caso los beneficios obtenidos por las asociaciones podrán ser destinados al 
reparto entre las personas asociadas, ni entre sus cónyuges o personas con análoga 
relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o 
jurídicas con interés lucrativo.

6. No obstante lo señalado en el apartado anterior, los Estatutos podrán establecer que, 
en caso de disolución de la asociación o de separación voluntaria de una persona asociada, 
esta pueda percibir la participación patrimonial inicial u otras aportaciones económicas 
realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia a la asociación que hubiese abonado, con 
las condiciones, alcance y límites que se fijen en los Estatutos. Ello se entiende siempre que 
la reducción patrimonial no implique perjuicios a terceros.

Artículo 11.  Régimen jurídico.
1. En lo que se refiere a la adquisición de la personalidad jurídica y capacidad de obrar, 

constitución, inscripción y obligaciones documentales, las asociaciones incluidas en el 
ámbito de aplicación de la presente ley se rigen:

a) Por los preceptos de directa aplicación y de carácter orgánico de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.

b) Por las normas establecidas en la presente ley.
c) Por las disposiciones reglamentarias dictadas en el desarrollo de la presente ley.
2. En lo que se refiere al régimen interno, las asociaciones incluidas en el ámbito de 

aplicación de la presente ley se rigen:
a) Por sus estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la 

asociación, siempre que no estén en contradicción con las normas preceptivas de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, de la presente ley 
y de las disposiciones reglamentarias que se dicten en desarrollo de las mismas.

b) De no establecerlo los estatutos, por las demás disposiciones de derecho dispositivo 
de la presente ley.

Artículo 12.  Constitución de la asociación.
1. El acuerdo de constitución de la asociación ha de constar en un acta fundacional, que 

podrá plasmarse en un documento público o privado y que deberá contener como mínimo:
a) La fecha y el lugar en que se ha adoptado el acuerdo.
b) La identidad de las personas promotoras, con expresión de sus nombres y apellidos, 

número de documento nacional de identidad y mención de su mayoría o no mayoría de 
edad, si fueren personas físicas; o de su razón o denominación social y número de 
identificación fiscal, si fueren personas jurídicas, y en ambos casos, de sus respectivas 
nacionalidades y domicilios.

c) En el caso de personas jurídicas, que deberán estar legalmente constituidas, al acta 
fundacional se deberá acompañar de una certificación del acuerdo válidamente adoptado por 
su órgano de representación competente, en el que aparezca la voluntad de constituir o 
formar parte de la asociación y la designación de la persona física que la representará.

d) La declaración de voluntad de las personas promotoras de constituir la asociación y 
los pactos que, en su caso, hubiesen establecido y la denominación de esta.
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e) Los estatutos de la asociación.
f) La designación de quienes desempeñen inicialmente el órgano de representación 

previsto estatutariamente.
2. El acta fundacional deberá ser firmada por las personas fundadoras, físicas, y por el 

legal representante de las personas jurídicas, debiendo, en tal caso, aportar al acta de 
constitución copia del acuerdo válidamente adoptado por la persona jurídica en el que se 
manifieste la voluntad de esta de constituir y formar parte de la asociación.

Artículo 13.  Estatutos de la asociación.
1. Los Estatutos, que deberán integrarse en el acta fundacional y estar firmados por 

quien indiquen los propios Estatutos o, en su defecto, por todas las personas asociadas 
fundadoras o bien, por quien ostente la presidencia o la secretaría de la asociación, 
constituyen el sistema de reglas por el que se rige la organización interna y el 
funcionamiento de la asociación, no pudiendo ser contrarios al ordenamiento jurídico.

2. Los estatutos de la asociación podrán ser modificados, cuando resulte conveniente a 
los intereses de la misma, por acuerdo de la asamblea general en los supuestos y con el 
procedimiento que se establezca en los mismos.

Artículo 14.  Denominación de la asociación.
1. No serán admisibles las denominaciones que incluyan la denominación de alguna 

demarcación territorial determinada con valor o alcance legales o usuales, cuando 
imposibilite su utilización por otras asociaciones que pudieran constituirse en la misma 
demarcación.

2. Se procurará que la denominación de la asociación haga referencia a las finalidades 
estatutarias de la asociación y a su objeto principal.

Artículo 15.  Utilización de símbolos y signos de identificación de las asociaciones.
1. Las asociaciones podrán tener símbolos de identificación.
2. Los símbolos de identificación quedarán sujetos a las limitaciones establecidas en el 

artículo anterior y, en especial, no podrán inducir a confusión con símbolos o marcas de 
personas jurídicas diferentes, sean o no de naturaleza asociativa, ni podrán ser contrarios a 
la Ley o suponer vulneración de los derechos fundamentales de las personas.

3. Reglamentariamente se establecerán los signos distintivos de las asociaciones de 
especial representatividad.

Artículo 16.  Obligaciones documentales.
1. Las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de personas asociadas 

a los efectos de funcionamiento interno y sometida a la normativa de protección de datos de 
carácter personal, para lo que llevarán un registro de las mismas que deberá ser actualizado 
con la periodicidad mínima que se establezca reglamentariamente.

2. A los meros efectos de poder determinar la representatividad de las asociaciones en 
materia de subvenciones y ayudas públicas, las asociaciones deberán comunicar a las 
administraciones públicas que lo soliciten, a tales efectos, el número actualizado de sus 
asociados y asociadas, mediante certificación del órgano de la misma que estatutariamente 
tenga tal facultad atribuida.

3. Las asociaciones deberán recoger en un libro las actas de las reuniones de sus 
órganos de gobierno y representación, y las personas asociadas tendrán, mediante solicitud 
a los órganos de representación, el derecho a acceder y obtener copia del contenido de los 
acuerdos que consten en dicho libro.

Artículo 17.  Obligaciones contables, fiscales y patrimoniales.
1. Las asociaciones han de tener un inventario de sus bienes y llevar una contabilidad 

que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera 
de la entidad, reflejando en especial las aportaciones recibidas de terceros y las actividades 
realizadas. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la asamblea general.
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2. Las personas asociadas y las administraciones públicas podrán acceder a toda la 
documentación contable a través de los órganos de representación.

3. La asociación deberá cumplir escrupulosamente con todas sus obligaciones fiscales y 
tributarias.

4. Las personas físicas o jurídicas que realicen aportaciones económicas a favor de 
asociaciones tienen derecho a exigir un recibo acreditativo de tal aportación que podrán 
hacer valer, en su caso, en sus declaraciones fiscales.

5. La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la 
repudiación de herencias, donaciones o legados sin cargas será comunicada por el órgano 
de representación a la asamblea general, pudiendo esta ejercer las acciones de 
responsabilidad que correspondan contra los miembros del órgano de representación, si sus 
actos fueran lesivos para la asociación.

Artículo 18.  Domicilio y ámbito territorial.
1. Las asociaciones que se constituyan con arreglo a la presente ley tendrán su domicilio 

en la Comunitat Valenciana, en el lugar que establezcan sus Estatutos, que constará como 
tal en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, pudiendo ser o bien el de la 
sede de su órgano de representación o bien aquel donde desarrolle principalmente sus 
actividades.

2. Deberán tener su domicilio en la Comunitat Valenciana, las asociaciones que 
desarrollen actividades principalmente dentro de su territorio, y ello sin perjuicio de las 
delegaciones, oficinas o sucursales que puedan establecer en otros lugares.

Artículo 19.  Uniones de asociaciones.
1. Para la consecución de los fines que les sean propios, las asociaciones pueden unirse 

en federaciones y estas en confederaciones.
2. La constitución de federaciones y confederaciones se realizará en la forma prevista 

para las asociaciones y con los principios que rigen estas.
3. La unión de asociaciones y federaciones en federaciones o confederaciones, así como 

su separación, requerirá el acuerdo de las respectivas asambleas generales.
4. Para la gestión, defensa o coordinación de asuntos de interés común, las 

asociaciones, federaciones y confederaciones podrán crear coordinadoras u otras 
organizaciones específicas por acuerdo de sus respectivas asambleas generales.

5. Las federaciones de asociaciones sujetas a la presente ley y sus confederaciones, y 
las organizaciones contempladas en el apartado anterior deberán inscribirse en el Registro 
de Asociaciones de la Comunitat Valenciana a los efectos que la ley otorga a las entidades 
registradas.

6. El régimen de las asociaciones se aplica a las uniones de asociaciones contempladas 
en este artículo sin perjuicio de las excepciones expresamente establecidas en esta ley.

Artículo 20.  Responsabilidad de las asociaciones no inscritas.
1. La asociación responde de los actos indispensables para su constitución y de los 

realizados por los fundadores y las fundadoras de acuerdo con los Estatutos y previstos para 
la fase anterior a la inscripción.

2. Los promotores o asociados que, actuando en nombre de asociaciones no inscritas, 
realicen suscripciones o colectas públicas, festivales benéficos o iniciativas análogas, 
incurrirán en la responsabilidad prevista en el artículo 10.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Artículo 21.  Responsabilidad de las asociaciones inscritas.
Una vez inscrita, la asociación o unión de asociaciones responde de la gestión realizada 

por los promotores o promotoras, si la aprueba la asamblea general en los tres meses 
siguientes a la inscripción.
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CAPÍTULO II
De los derechos de las personas asociadas

Artículo 22.  Derechos de las personas asociadas.
Sin perjuicio de los derechos previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 

de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, las personas asociadas tienen derecho:
a) A conocer los estatutos y los reglamentos y normas de funcionamiento aprobados por 

los órganos de la asociación. Asimismo tendrán derecho a que se les facilite copia de los 
estatutos vigentes y del reglamento de régimen interno de la asociación, si existiese.

b) A consultar los libros de la asociación en la forma establecida por los estatutos.
c) A transmitir tal condición, por causa de muerte o a título gratuito, cuando así lo 

permitan los estatutos.
d) Si los estatutos así lo prevén, las personas asociadas que se separen voluntariamente 

de la asociación podrán ser reintegradas de las participaciones patrimoniales extraordinarias 
que hayan efectuado a la misma siempre que no se perjudiquen los derechos de terceros.

Artículo 23.  El derecho de voto.
1. Toda persona asociada dispone de un voto en la asamblea general.
2. Los Estatutos pueden establecer sistemas de voto ponderado con criterios objetivos y 

sin que puedan suponer la acumulación en una única persona asociada, sea física o jurídica, 
de más del 25 por 100 de los votos de la Asamblea General.

3. Los estatutos podrán establecer formas de representación de las personas asociadas, 
de modo que cualquiera de ellas pueda autorizar a otra persona para que le represente en la 
toma de decisiones cumpliendo los requisitos estatutariamente previstos.

4. Los estatutos podrán admitir el voto por correspondencia o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, estableciendo, en su caso, los requisitos necesarios para 
garantizar la autenticidad y procedencia de dichos votos.

5. Las personas asociadas deberán abstenerse de votar los asuntos en que se hallen en 
conflicto de intereses con la asociación.

6. Los estatutos de las federaciones y confederaciones podrán adaptar el sistema de 
voto ponderado a su especial configuración.

Artículo 24.  Infracciones.
1. Solo constituyen infracciones disciplinarias las determinadas en los Estatutos, 

fundadas en el incumplimiento de los deberes de las personas asociadas.
2. Es de aplicación al régimen disciplinario de las asociaciones el principio constitucional 

de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales.

3. Los estatutos contemplarán los plazos de prescripción de las infracciones sin que 
excedan de tres años.

Artículo 25.  Sanciones.
1. Las sanciones disciplinarias estarán determinadas en los Estatutos.
2. En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida proporcionalidad con la 

gravedad de la infracción.
3. Las decisiones sancionadoras serán motivadas.
4. Los estatutos contemplarán los plazos de prescripción de las sanciones sin que 

excedan de tres años.

Artículo 26.  Procedimiento disciplinario.
1. No se podrán imponer sanciones sin la tramitación del procedimiento disciplinario 

previsto en los Estatutos, instruido por órgano diferente al competente para resolverlo y que 
garantice los derechos de las personas asociadas a las que se instruye el procedimiento a 
ser informadas de la acusación y a formular alegaciones frente a la misma. Los órganos 
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competentes para instruir y resolver el procedimiento deberán ser determinados en los 
Estatutos.

2. En el supuesto de la sanción de separación de la persona asociada, se requerirá, en 
todo caso, la ratificación de la asamblea general.

3. Si la conducta infractora de la persona asociada pudiera ser constitutiva de delito y 
llegara a formularse denuncia o querella por ello, la asociación no instruirá procedimiento 
disciplinario ninguno al respecto, o se abstendrá de resolverlo, en tanto la autoridad judicial 
no dicte sentencia firme o tenga lugar el sobreseimiento o archivo de dichas actuaciones, sin 
perjuicio de que los estatutos puedan contemplar la suspensión provisional en tal condición 
del presunto responsable. Dicha suspensión provisional no tendrá el carácter de sanción 
disciplinaria.

CAPÍTULO III
De los instrumentos técnicos de participación, consulta y colaboración

Sección 1.ª Del Consejo Valenciano de Asociaciones

Artículo 27.  Creación del Consejo Valenciano de Asociaciones.
Se crea el Consejo Valenciano de Asociaciones como órgano de participación y consulta 

de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana para el ejercicio de sus 
competencias en la materia.

Artículo 28.  Composición y funciones.
1. La estructura y composición del Consejo Valenciano de Asociaciones se determinará 

reglamentariamente, debiendo formar parte del mismo representantes de las 
administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, de las asociaciones, federaciones y 
confederaciones de asociaciones de ámbito autonómico y, en su caso, de los consejos 
sectoriales de asociaciones.

2. Son funciones del Consejo Valenciano de Asociaciones:
a) Asesorar e informar sobre cualquier propuesta normativa que afecte directamente al 

régimen general de las asociaciones, así como formular propuestas a tales efectos.
b) Proponer las actuaciones tendentes a la promoción y fomento de las asociaciones y 

emitir su criterio sobre la operatividad y efectividad de las actuaciones administrativas de 
apoyo y promoción.

c) Proponer líneas de apoyo para favorecer la potenciación exterior de las asociaciones.
d) Asesorar e informar a las asociaciones y establecer programas de formación para 

promover y hacer eficaz el movimiento asociativo.
e) Mediar en los conflictos internos o que se den entre distintas asociaciones cuando sea 

requerido por las mismas.
f) Ejercer la administración del arbitraje y proveer a la designación de árbitros en los 

conflictos surgidos en asociaciones de ámbito autonómico cuando las partes se lo 
encomienden, en los términos de la legislación del estado.

3. En los términos reglamentarios el Consejo Valenciano de Asociaciones podrá recabar 
de los órganos de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana y de los 
organismos y entidades dependientes de la misma la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones.

Sección 2.ª De los consejos sectoriales de asociaciones

Artículo 29.  Creación de los consejos sectoriales de asociaciones.
1. Se podrán crear, a propuesta de cualquier conselleria, consejos sectoriales de 

asociaciones para cada sector de actuación mediante decreto.
2. Corresponde a la conselleria competente en materia de régimen jurídico de 

asociaciones la coordinación de carácter orgánico de los diferentes consejos sectoriales de 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 96  Ley de Asociaciones de la Comunitat Valenciana

– 1005 –



asociaciones, debiendo informar, con carácter preceptivo, en el procedimiento de 
elaboración del correspondiente decreto.

Artículo 30.  Naturaleza y composición.
1. Los consejos sectoriales de asociaciones tienen como finalidad propiciar la 

colaboración entre las administraciones públicas y las asociaciones, al actuar como órganos 
de consulta, información y asesoramiento en ámbitos concretos de actuación.

2. Los consejos sectoriales de asociaciones estarán integrados por representantes de las 
administraciones públicas, de las asociaciones, y por otros miembros que se designen por 
sus especiales condiciones de experiencia o conocimiento, atendiendo a la distribución 
competencial concreta que en cada materia exista.

CAPÍTULO IV
De la promoción del asociacionismo valenciano

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 31.  Fomento del asociacionismo.
1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana promoverán el 

asociacionismo e impulsarán el desarrollo de las asociaciones que persigan fines de interés 
general, así como la unión de asociaciones, y de las federaciones y confederaciones, 
respetando su libertad y autonomía frente a los poderes públicos.

2. El fomento del asociacionismo se realizará mediante el establecimiento de 
mecanismos de asistencia, servicios de información, formación y asesoramiento y campañas 
de divulgación y reconocimiento de las actividades de las asociaciones que persigan fines de 
interés general.

Artículo 32.  Subvenciones y convenios.
1. Las asociaciones cuyos fines sean de interés general, inscritas en el Registro de 

Asociaciones de la Comunitat Valenciana, podrán ser beneficiarias de subvenciones para el 
desarrollo de actividades y proyectos concretos, en los términos y con el alcance que 
establezca la Conselleria competente en la materia.

2. Las subvenciones deben determinarse teniendo en cuenta la relevancia para el interés 
general de las correspondientes actividades.

3. Las subvenciones que se concedan estarán sujetas a la normativa general en la 
materia.

Sección 2.ª Declaración de interés público de la Comunitat Valenciana

Artículo 33.  Declaración.
1. Sin perjuicio de poder ser declarada de utilidad pública con arreglo a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, podrán 
obtener la declaración de interés público de la Comunitat Valenciana las asociaciones de 
ámbito territorial autonómico inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunitat 
Valenciana en las que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general de la Comunitat 
Valenciana. Se entenderá por interés general la promoción de las condiciones para que la 
libertad e igualdad de las personas sean reales y efectivas, facilitando su participación en la 
vida política, económica, social y cultural, en particular en los ámbitos asistenciales, cívicos, 
educativos, científicos, culturales, de investigación de desarrollo, de defensa de medio 
ambiente, de promoción del valenciano, de fomento de la igualdad y la tolerancia, fomento 
de la economía social, deportivos, sanitarios y de cooperación con terceros países, 
relacionados con los derechos y deberes que específicamente proclama la Constitución 
Española, los de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de 
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promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de 
asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción 
y protección de la familia, de protección de la infancia, promoción de la juventud, de fomento 
de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de 
fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de 
defensa de consumidores y usuarios de uno y otro sexo, de promoción y atención a las 
personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y 
cualesquiera otros de similar naturaleza.

b) Que su actividad no esté restringida a favorecer a sus asociados o asociadas 
exclusivamente, sino que pueda extenderse a cualquier otra persona que reúna las 
circunstancias y caracteres propios del ámbito y de la naturaleza de sus fines.

c) Que los estatutos de la asociación solo admitan como asociados o asociadas a las 
personas jurídicas cuando estas carezcan de ánimo de lucro según sus Estatutos.

d) Que disponga de los medios materiales y personales adecuados, así como de la 
organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en sus 
Estatutos.

e) Que se encuentren constituidas, en funcionamiento efectivo y hayan realizado 
actividades ininterrumpidamente de interés general en beneficio del sector de actuación con 
el que estén relacionadas al menos durante los dos años inmediatamente precedentes a la 
presentación de la solicitud.

f) Que no distribuya entre sus asociados o asociadas las ganancias eventualmente 
obtenidas.

g) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo 
hagan con cargo a fondos y subvenciones públicos. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, y en los términos y condiciones que se determinen en los Estatutos, dichos 
miembros podrán recibir una retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a 
las funciones que les corresponden como tales miembros del órgano de representación.

h) Que hayan formulado las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios, bien conforme 
a lo determinado por las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos, bien, de resultarles de aplicación, mediante el régimen 
simplificado de llevanza de la contabilidad.

2. Las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones contempladas en esta 
ley también podrán ser declaradas de interés público de la Comunitat Valenciana, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, siempre que los requisitos del apartado 
anterior se cumplan tanto por las propias federaciones, confederaciones y uniones como por 
cada una de las entidades integradas en ellas.

3. Se revocará la declaración de interés público cuando desaparezcan las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento, según el procedimiento que se determine 
reglamentariamente, que habrá de garantizar en todo caso la audiencia de la entidad 
afectada.

Artículo 34.  Procedimiento.
1. El procedimiento de declaración de interés público de la Comunitat Valenciana se 

iniciará a solicitud de las asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de 
asociaciones.

2. La declaración de interés público de la Comunitat Valenciana se realizará por orden de 
la conselleria competente en materia de asociaciones, según el procedimiento que se 
determine reglamentariamente, en el cual será preceptivo el informe de la conselleria con 
competencias en el ámbito sobre el que se proyecta la actividad de interés general de la 
entidad.

3. Reglamentariamente se establecerá el modo en que se realizará la revocación de la 
declaración de interés público de la Comunitat Valenciana, previa audiencia de la asociación, 
federación, confederación o unión de asociaciones afectada.

4. El plazo para resolver sobre las solicitudes de declaración de interés público de la 
Comunitat Valenciana o la revocación de la misma será de seis meses. Transcurrido dicho 
plazo, desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente o del acuerdo 
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del inicio del procedimiento de revocación, respectivamente, sin que haya recaído resolución 
expresa, podrá entenderse desestimada aquella y caducado este.

5. La declaración de interés público de la Comunitat Valenciana y su revocación serán 
publicadas en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».

Artículo 35.  Efectos.
1. Las asociaciones declaradas de interés público de la Comunitat Valenciana tienen 

reconocidos los siguientes derechos:
a) A utilizar la mención «declarada de interés público de la Comunitat Valenciana» en 

todos sus documentos.
b) A disfrutar de los beneficios fiscales que las leyes reguladoras de los tributos de la 

Comunitat Valenciana reconozcan a su favor.
c) A disfrutar de las compensaciones que procedan por los impuestos estatales y locales 

que recaigan sobre las mismas, si no estuviesen exentas y en los términos que establezcan 
las leyes de la Comunitat Valenciana.

d) A que las bases reguladoras de las subvenciones en materias sobre las que la 
Generalitat tiene competencia exclusiva puedan establecer a su favor prioridades de 
valoración, cuando los objetivos de dichas bases resulten coincidentes con sus fines 
estatutarios, de acuerdo con las correspondientes convocatorias.

e) A percibir transferencias de los presupuestos de la Generalitat para su 
funcionamiento, en los términos establecidos para cada ejercicio en las leyes de 
presupuestos.

f) A disponer de espacios gratuitos en los medios de comunicación social públicos 
dependientes de los organismos e instituciones públicas de la Generalitat o de cualquier 
administración pública valenciana, en los términos que se determinen reglamentariamente.

g) A asistencia jurídica gratuita, en los términos establecidos en la legislación específica.
2. Para disfrutar de los beneficios fiscales establecidos en las letras b), c), d) y e) del 

apartado anterior será preciso el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que se destine a la realización de los fines estatutarios al menos el 70 por 100 de las 

rentas netas y de los ingresos por cualquier concepto, en el plazo de tres años desde el 
momento en que se obtengan, deducidos los impuestos correspondientes.

b) Que las eventuales participaciones mayoritarias, directas o indirectas, de que puedan 
ser titulares en sociedades mercantiles estén destinadas a coadyuvar a la consecución de 
los fines de interés general previstos en los Estatutos y no contravengan el principio de 
carencia de ánimo de lucro.

c) Que se rindan las cuentas anuales ante la conselleria competente en materia de 
asociaciones de la Comunitat Valenciana.

d) Que en los estatutos esté prevista la aplicación de su patrimonio, en caso de 
disolución, a la realización de fines de interés general análogos a los de la propia asociación.

TÍTULO III
De la organización y funcionamiento de las asociaciones

CAPÍTULO I
Asamblea General

Artículo 36.  Competencias.
Sin perjuicio de las que figuren en los estatutos, la Asamblea General tiene las siguientes 

competencias:
a) Modificar los estatutos.
b) Elegir y separar a los miembros del órgano de representación.
c) Controlar la actividad del órgano de representación y aprobar su gestión.
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d) Aprobar el presupuesto anual y la liquidación anual de cuentas.
e) Acordar la disolución de la asociación.
f) Acordar la unión a asociaciones, la integración en federaciones o confederaciones, la 

separación de las mismas, así como la creación y participación en coordinadoras u otras 
organizaciones específicas.

g) Aprobar el reglamento de régimen interno de la asociación.
h) Ratificar las altas de asociados o asociadas acordadas por el órgano de 

representación y acordar con carácter definitivo las bajas de las mismas.
i) Solicitar la declaración de utilidad pública o de interés público de la Comunitat 

Valenciana.
j) Aprobar las disposiciones y directivas del funcionamiento de la asociación.
k) Cualquier otra que no corresponda a otro órgano de la asociación.

Artículo 37.  Convocatoria.
Si los estatutos no lo disponen de otro modo, el régimen de convocatorias de la 

asamblea general será el siguiente:
a) Se efectuará por el órgano de representación, por propia iniciativa, o a solicitud de las 

personas asociadas en los términos de la letra c) de este artículo, y deberá contener, como 
mínimo, el orden del día, lugar, fecha y hora de la reunión en primera y segunda 
convocatorias.

b) Salvo razones de urgencia, que deberán ser ratificadas al inicio de la asamblea 
general, la convocatoria se comunicará, como mínimo, quince días antes de la fecha de 
reunión, individualmente y mediante escrito dirigido al domicilio que conste en la relación 
actualizada de personas asociadas, o mediante medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos.

c) El órgano de representación convocará la asamblea general siempre que lo solicite un 
número de personas asociadas no inferior al 10%; en tal caso, la asamblea general se 
reunirá dentro del plazo de treinta días a contar desde la solicitud.

d) Sin perjuicio de la información que, de conformidad con los Estatutos deba remitirse a 
las personas asociadas en cada convocatoria, desde el momento en que se les comunique 
la convocatoria deberá ponerse a su disposición copia de la documentación necesaria en la 
forma que prevengan los Estatutos o, en su defecto, en el domicilio social.

Artículo 38.  Constitución de la asamblea general.
1. Si los Estatutos no lo disponen de otro modo, la asamblea general quedará constituida 

válidamente en primera convocatoria cuando concurran, presentes o válidamente 
representadas, al menos un tercio de las personas asociadas, y en segunda convocatoria 
cualquiera que sea el número de personas asociadas que concurran. La hora de la reunión 
en segunda convocatoria será, como mínimo, treinta minutos posterior a la fijada en primera 
convocatoria.

2. El orden del día se fijará por el órgano de representación o por las personas asociadas 
que hayan solicitado la convocatoria de la asamblea general. Los Estatutos podrán 
determinar los supuestos y formas en que cabrá la alteración del orden del día fijado.

3. La presidencia y secretaría de la asamblea general serán determinadas al inicio de la 
reunión, según lo que determinen los estatutos.

Artículo 39.  Adopción de acuerdos.
Si los estatutos no lo disponen de otro modo, el régimen de adopción de acuerdos de la 

asamblea general será el siguiente:
a) Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las personas asociadas presentes 

o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos.
b) Sin perjuicio de lo previsto en la letra anterior, requerirán mayoría cualificada, que 

existirá cuando los votos afirmativos superen la mitad de los emitidos por las personas 
asociadas presentes o representadas, en los acuerdos relativos a la disolución de la 
asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y 
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remuneración de los miembros del órgano de representación, así como en los acuerdos 
sobre asuntos no incluidos en el orden del día fijado y en cualesquiera otros en que así se 
recoja en los propios estatutos.

c) En las asociaciones en las que sean miembros personas jurídicas, los estatutos 
podrán fijar criterios de proporcionalidad de voto ponderado, respetando siempre los 
principios democráticos y de representatividad que deben regir la adopción de los acuerdos.

d) En el caso de federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, el derecho 
de voto deberá ejercerse con arreglo a criterios objetivos, de acuerdo con la proporcionalidad 
de voto ponderado que se haya establecido en los Estatutos para las distintas personas 
asociadas, garantizando el principio de democracia interna.

Artículo 40.  Impugnación de acuerdos.
1. Los acuerdos de la asamblea general son impugnables de conformidad con la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y demás leyes que resulten de aplicación.
2. Las controversias derivadas de los acuerdos adoptados pueden someterse a arbitraje 

en los términos de la legislación vigente, si no hay disposición en contra en los estatutos.

Artículo 41.  Actas de la asamblea general.
1. De las reuniones de la asamblea general se extenderá acta, en la que deben constar 

las personas asistentes, los asuntos tratados, tanto los incluidos en el orden del día como los 
que no lo estuvieran, las circunstancias de lugar y tiempo, las principales deliberaciones y los 
acuerdos adoptados.

2. Cualquier persona asociada tendrá derecho a solicitar la incorporación de su 
intervención o propuesta en el acta en la forma prevista en los estatutos.

CAPÍTULO II
Órgano de representación

Artículo 42.  Competencia y estructura.
1. El órgano de representación gestiona los intereses de la asociación y la representa.
2. Las facultades del órgano de representación se extienden a todos los actos 

comprendidos en los fines de la asociación. No obstante, los estatutos pueden determinar 
los actos que necesitarán la autorización expresa de la asamblea general.

3. Los Estatutos establecerán la estructura del órgano de representación, así como la 
representatividad y facultades que pueda ostentar cada integrante del mismo.

4. Si lo permiten los Estatutos de la asociación, las personas jurídicas podrán formar 
parte del órgano de representación por medio de persona física que las represente y que 
esté especialmente facultada al efecto por el órgano que resulte competente.

Artículo 43.  Funcionamiento.
1. El funcionamiento del órgano de representación se rige por lo dispuesto en los 

estatutos de la asociación, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley y demás 
normativa de aplicación.

2. Las reuniones del órgano de representación se celebrarán a iniciativa de quien 
estatutariamente ostente la facultad de convocatoria o de la mayoría de sus miembros.

3. Los miembros del órgano de representación tienen el derecho y el deber de asistir y 
participar en sus reuniones.

4. Los miembros del órgano de representación deberán abstenerse de intervenir y de 
votar en los asuntos en que se hallen en conflicto de intereses con la asociación.

5. Los acuerdos del órgano de representación deben constar por escrito en la 
correspondiente acta, que será firmada por quien ostente las funciones de secretaría con el 
visto bueno de la presidencia.
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Artículo 44.  Elección, duración y separación del cargo.
1. Los estatutos regularán la duración del cargo, sin que el mismo pueda exceder de un 

plazo de cinco años, la posibilidad de reelección y el procedimiento a seguir.
2. Los miembros del órgano de representación comenzarán a ejercer sus funciones una 

vez aceptado el cargo para el que hayan sido designados por la asamblea general.
3. La separación de los miembros del órgano de representación será acordada 

motivadamente, respetando lo que puedan establecer los estatutos y, en todo caso, el 
derecho de audiencia que les corresponde a aquellos.

4. Las elecciones y ceses de los miembros del órgano de representación deben 
inscribirse en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana a los solos efectos de 
publicidad.

Artículo 45.  Ejercicio del cargo.
1. Los miembros del órgano de representación ejercen sus funciones de conformidad 

con lo establecido en la normativa general aplicable, en la presente ley y en los estatutos.
2. En todo caso, los miembros del órgano de representación tendrán derecho al anticipo 

y reembolso de los gastos, debidamente justificados.

Artículo 46.  Delegaciones.
1. Si los Estatutos no lo prohíben, el órgano de representación puede delegar sus 

facultades en una o más de las personas asociadas, así como otorgar a otras personas 
apoderamientos generales o especiales.

2. Las delegaciones deberán ser autorizadas por la asamblea general respecto de los 
supuestos en los que el órgano de representación precise de autorización expresa de 
aquella para actuar.

3. Las delegaciones y su revocación deben inscribirse en el Registro de Asociaciones de 
la Comunitat Valenciana a los solos efectos de publicidad.

4. Las personas asociadas que no formen parte del órgano de representación estarán 
sujetas en el ejercicio de facultades delegadas al régimen de derechos y responsabilidades 
previsto en los estatutos para los miembros de aquel.

Artículo 47.  Responsabilidades.
Quienes sean miembros del órgano de representación ejercerán sus funciones en interés 

de los objetivos y finalidades de la asociación según lo establecido en la presente ley y en 
los estatutos sociales.

Artículo 48.  Documentación e impugnación de acuerdos.
1. De las reuniones del órgano de representación se extenderá acta, en la que deben 

constar las personas asistentes, los asuntos tratados, las circunstancias de lugar y tiempo, 
las principales deliberaciones y los acuerdos adoptados. Así mismo, cualquiera de los 
asistentes tendrá derecho a solicitar la incorporación de su intervención o propuesta en el 
acta en la forma prevista en los estatutos.

2. De la impugnación de los acuerdos y resoluciones del órgano de representación debe 
darse cuenta a la Asamblea General para su ratificación o revocación.

CAPÍTULO III
Modificación, disolución y liquidación

Artículo 49.  Modificación de los estatutos.
1. La modificación de los estatutos requerirá del acuerdo adoptado por la asamblea 

general convocada especialmente con tal objetivo.
2. La modificación de los estatutos que afecte al contenido mínimo legalmente exigible 

solo producirá efectos para las personas asociadas y para terceras personas desde que se 
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haya procedido a la inscripción del acuerdo en el Registro de Asociaciones de la Comunitat 
Valenciana. El plazo de inscripción de tales acuerdos será de un mes.

Las restantes modificaciones de los estatutos producirán efectos para las personas 
asociadas desde el momento de su aprobación, mientras que para terceras personas será 
necesaria, además, la inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunitat 
Valenciana.

3. La inscripción de las modificaciones estatutarias se sujetará a los mismos requisitos 
que la inscripción de los estatutos.

Artículo 50.  Causas de disolución de la asociación.
Las asociaciones sobre las que la Generalitat ostenta competencias se disolverán por las 

causas establecidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
Reguladora del Derecho de Asociación, y por las siguientes:

a) Cuando concurra cualquier causa establecida en los Estatutos.
b) Por baja de las personas asociadas, de forma que queden reducidas a menos de tres.
c) Cuando concurra cualquier otra causa legal.
d) Por sentencia judicial firme.

Artículo 51.  Modos de disolución.
1. En el supuesto contemplado en el apartado a) del artículo anterior, la disolución de la 

asociación requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de la asamblea general, convocada 
específicamente con tal objeto a iniciativa del órgano de representación o a petición de 
cualquier persona asociada. La asamblea general debe acordar la disolución o lo que sea 
necesario para remover la causa.

Si la asamblea no ha sido convocada, no ha tenido lugar o no ha adoptado ninguno de 
los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior, cualquier persona interesada puede solicitar 
al juez de primera instancia del domicilio social que convoque la asamblea o disuelva la 
asociación.

2. En el supuesto contemplado en el apartado b) del artículo anterior, dicha circunstancia 
se acreditará en los términos establecidos reglamentariamente.

3. La disolución en el supuesto del apartado c) del artículo anterior requerirá resolución 
judicial motivada.

4. El acuerdo de disolución o la resolución judicial se inscribirán en el Registro de 
Asociaciones de la Comunitat Valenciana.

Artículo 52.  Liquidación.
1 La disolución de la asociación determinará la apertura del procedimiento de liquidación, 

hasta cuyo término la asociación conservará su personalidad jurídica.
2. El procedimiento de liquidación corresponde al órgano de representación, cuyos 

miembros se convertirán en liquidadores, salvo que los estatutos de la asociación 
establezcan otra cosa o sean designados otros para ello por la asamblea general o por la 
resolución judicial que acuerde la disolución.

3. Salvo que los estatutos lo dispongan de otro modo, se aplicarán a los liquidadores las 
previsiones relativas al órgano de representación, en tanto sean conformes con el objeto de 
liquidación.

4. El patrimonio sobrante, constituido por todos los bienes y derechos que lo integran 
conforme a lo que resulte del balance de liquidación, se aplicará a los fines o entidades 
públicas o privadas sin ánimo de lucro previstos en los estatutos y en la forma que acuerde 
la asamblea general.

5. En el supuesto de que los estatutos o el acuerdo de disolución no concreten de 
manera singularizada la entidad receptora del remanente, este se asignará a asociaciones u 
otras entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo finalidades semejantes o análogas a las 
de la asociación disuelta y en su misma localidad o en la Comunitat Valenciana.
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Artículo 53.  Operaciones de liquidación.
1. Corresponde a los liquidadores o liquidadoras:
a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación y llevar sus cuentas.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean necesarias para 

su liquidación.
c) Cobrar los créditos de la asociación.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores o acreedoras.
e) Dar al patrimonio sobrante el destino previsto en los Estatutos, a excepción de las 

aportaciones condicionales.
f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.
2. Finalizada la liquidación se comunicará al Registro de Asociaciones de la Comunitat 

Valenciana.

CAPÍTULO IV
Asociaciones de carácter especial

Artículo 54.  Regulación.
Las asociaciones de carácter especial sobre las que es competente la Generalitat se 

regulan por el régimen general establecido en la presente ley, con las especificaciones que 
para cada una se determinan en los artículos siguientes.

Artículo 55.  Asociaciones infantiles y juveniles.
1. Son asociaciones infantiles y juveniles aquellas cuya finalidad sea la promoción, 

inclusión participación activa, ocio educativo o defensa de los derechos de la infancia, la 
adolescencia o la juventud.

2. Las asociaciones infantiles y juveniles se rigen por la presente ley y por las 
siguientes reglas:

a) La condición de asociado o asociada se pierde al cumplir los treinta años. Los 
estatutos pueden establecer que las personas que, en el momento de cumplir treinta años, 
ostenten cargos en el órgano de representación no pierdan dicha condición hasta finalizar su 
mandato.

b) En el acto de constitución deberá participar necesariamente, al menos, una persona 
con plena capacidad de obrar.

c) Las funciones de representación han de ser ejercidas por una persona mayor de 
edad o menor emancipada. Las asociaciones que no tengan, como mínimo, dos personas 
mayores de edad o menores emancipadas en el órgano de representación deben disponer 
del apoyo de un órgano adjunto, elegido por la asamblea general e integrado por un mínimo 
de dos personas mayores de edad o menores emancipadas, que no han de ser 
necesariamente asociadas, a fin de suplir, cualquiera de ellas, la falta de capacidad de obrar 
de las personas que forman parte de los órganos de la asociación en todos los casos que 
sea necesario. La constitución inicial y las siguientes renovaciones totales o parciales del 
órgano adjunto deben ser comunicadas al registro para su debida constancia.

d) No obstante lo dispuesto en la letra c, las personas menores de edad que 
pertenezcan a los órganos directivos, de conformidad con lo establecido en los estatutos, 
pueden actuar ante las administraciones públicas para el ejercicio de los derechos que 
confiere a tales asociaciones el ordenamiento administrativo.

e) En la denominación de estas asociaciones deben constar las expresiones «infantil»,
«de niños y niñas», «juvenil» o «de jóvenes», o cualquier otra similar.

Artículo 56.  Otras asociaciones de carácter especial.
1. Las asociaciones de alumnos y alumnas y de madres y padres de alumnos y alumnas 

definidas y reguladas por la legislación educativa se rigen, en sus aspectos generales, por 
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las normas contenidas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho 
de Asociación, y en la presente ley.

2. Las asociaciones de carácter cultural se rigen, en sus aspectos generales, por las 
normas contenidas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de 
Asociación, y en la presente ley, sin perjuicio de la aplicación de la legislación específica.

3. Las asociaciones de voluntarios y voluntarias se rigen, en sus aspectos generales, por 
las normas contenidas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho 
de Asociación, y en esta Ley, sin perjuicio de la legislación específica relacionada con la 
actividad que desarrollen.

CAPÍTULO V
El Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana

Sección 1.ª Normas generales

Artículo 57.  Objeto y funcionamiento.
1 Las asociaciones a las que se refiere la presente ley deben inscribirse, a los únicos 

efectos de publicidad, en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana. La 
inscripción es garantía, tanto para terceras personas que se relacionan con las mismas 
como para sus propios miembros.

2. Reglamentariamente se determinarán la organización y funcionamiento del Registro 
de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, que estará adscrito a la conselleria con 
competencias sobre dicha materia, y sus relaciones con otros registros generales o 
sectoriales que tengan incidencia en las asociaciones, el plazo de resolución expresa del 
procedimiento de inscripción y el sistema de información, comunicación y acreditación de los 
actos de los que tome razón.

Artículo 58.  Publicidad.
1. El Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana es público.
2. La publicidad del Registro se hace efectiva por certificación del contenido de los 

asientos, nota simple informativa o copia de los asientos y de los documentos depositados 
en el Registro. El acceso y publicidad del Registro deben garantizarse de acuerdo con la 
legislación vigente en materia de protección de datos personales.

3. El Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana debe estar actualizado y 
facilitar los datos generales para realizar investigaciones y estudios referentes a la realidad 
asociativa.

Artículo 59.  Efectos de la inscripción.
La inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, que hace 

pública la constitución y los Estatutos de las asociaciones y es garantía, tanto para las 
terceras personas que con ellas se relacionan como para sus propios miembros, no sustituye 
a las que hubieren de hacerse, también, en otros registros o censos cuando así lo imponga 
la legislación sectorial, sin perjuicio de los efectos que se desprendan de cada una de ellas.

Artículo 60.  Actos inscribibles.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 

marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, en el Registro de Asociaciones de la 
Comunitat Valenciana se tomará razón de los siguientes actos:

a) La constitución de la asociación.
b) La unión, fusión o absorción con otras asociaciones o con federaciones y de estas en 

confederaciones.
c) La modificación de los estatutos.
d) La renovación e identidad de los órganos de representación, y la delegación de sus 

facultades y su revocación.
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e) La impugnación de los acuerdos de la asamblea general y del órgano de 
representación en los términos previstos en esta ley.

f) La declaración de utilidad pública o de interés público y su revocación.
g) La disolución y liquidación.
h) La apertura, traslado o clausura de delegaciones o establecimientos de la entidad.
2. El Registro solo podrá denegar motivadamente las inscripciones o anotaciones por 

razones de legalidad. Podrán suspenderse las inscripciones o anotaciones por deficiencias 
subsanables.

Artículo 61.  Régimen jurídico aplicable a los actos del Registro.
1. La tramitación de los expedientes correspondientes al Registro de Asociaciones de la 

Comunitat Valenciana se ajustará a las disposiciones del procedimiento administrativo 
común, con las especialidades derivadas de la presente ley y sus normas de desarrollo.

2. Las resoluciones u otros actos definitivos del órgano titular del Registro de 
Asociaciones de la Comunitat Valenciana ponen fin a la vía administrativa.

3. Los actos definitivos del órgano titular del Registro de Asociaciones de la Comunitat 
Valenciana que hayan puesto fin a la vía administrativa son impugnables ante el orden 
jurisdiccional que proceda, cuya determinación corresponde a la legislación estatal. En tanto 
esta no disponga lo contrario, el conocimiento sobre los mismos corresponde a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

Artículo 62.  Asociaciones no inscritas.
La no inscripción de la asociación, sin perjuicio del régimen de responsabilidad 

establecido para la misma, determinará la imposibilidad de beneficiarse de la publicidad 
registral, no ejerciéndose por el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana 
función alguna sobre la misma.

Sección 2.ª Utilización de medios electrónicos

Artículo 63.  Tratamiento informático y transmisión de datos.
1. El tratamiento y archivo de los datos contenidos en el Registro de Asociaciones de la 

Comunitat Valenciana se llevará a cabo mediante los medios y procedimientos informáticos 
que sean precisos para lograr los fines a aquel encomendados, respetando los principios de 
simplificación y agilización de trámites, gratuidad, libre acceso, confidencialidad y de 
seguridad y autenticidad en orden a la identificación de los sujetos y el objeto de la 
comunicación.

2. La aprobación del sistema de información, comunicación y acreditación de los datos 
inscritos por medios telemáticos se realizará de conformidad con la normativa de aplicación, 
respetando las disposiciones sobre protección de datos de carácter personal.

Artículo 64.  Acceso telemático a los datos del Registro de Asociaciones de la Comunitat 
Valenciana.

La Generalitat propiciará la consulta de los datos relativos a los procedimientos de 
inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana a través del portal de 
aquella.

Artículo 65.  Procedimientos electrónicos.
La Generalitat impulsará la tramitación por medios electrónicos de los procedimientos de 

inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, de conformidad con 
la normativa de aplicación en la materia.
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Artículo 66.  Validez y eficacia de los documentos electrónicos.
Los documentos administrativos emitidos por los órganos competentes en los 

procedimientos tramitados por medios informáticos y telemáticos regulados en esta ley serán 
válidos y eficaces, siempre que concurran en ellos las garantías de autenticidad, integridad, 
conservación y aquellas otras previstas en la normativa aplicable.

Disposición adicional única.  Exención de tasas.
Las asociaciones y las uniones de asociaciones a las que se refiere el artículo 19 de la 

presente ley, inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, quedan 
exentas de las tasas por la prestación de servicios administrativos de la Generalitat de 
expedición de certificados, compulsa de documentos e inscripción en registros oficiales 
cuando estuviesen sujetas de conformidad con las disposiciones aplicables.

Disposición derogatoria única.  Normativa afectada.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en esta ley o lo contradigan.

Disposición final primera.  Adaptación de estatutos.
1. Las asociaciones y uniones de asociaciones ya inscritas a la entrada en vigor de esta 

ley cuyos estatutos ya hubieran sido adaptados a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
Reguladora del Derecho de Asociación, a la entrada en vigor de esta ley conservarán sus 
inscripciones, sin que deban realizar una adaptación a esta.

2. Quedan sin efecto todas las disposiciones estatutarias y de reglamentos de régimen 
interior de las asociaciones que se opongan a la presente ley, que deben ser suplidas, en 
caso de existir alguna laguna, por lo establecido en la presente ley o en la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo.

Disposición final segunda.  Carácter supletorio de la ley.
La presente ley tiene carácter supletorio respecto de las leyes aprobadas por Les Corts 

que regulen tipos específicos de asociaciones.

Disposición final tercera.  Habilitación reglamentaria.
1. El Consell, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley, 

dictará las normas reglamentarias precisas para el desarrollo y aplicación de esta ley.
2. El Consejo Valenciano de Asociaciones se constituirá en el plazo de seis meses desde 

la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de esta ley.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el «Diari Oficial 

de la Comunitat Valenciana».
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§ 97

Ley 4/2023, de 13 de abril, de Participación Ciudadana y Fomento del 
Asociacionismo de la Comunitat Valenciana. [Inclusión parcial]

Comunitat Valenciana
«DOGV» núm. 9579, de 20 de abril de 2023

«BOE» núm. 105, de 3 de mayo de 2023
Última modificación: 10 de julio de 2024

Referencia: BOE-A-2023-10640

[ . . . ]
TÍTULO II

Promoción de la participación ciudadana y del asociacionismo

CAPÍTULO I
Medidas de promoción de la participación

Artículo 33.  Deber general de promoción.
Las administraciones públicas valencianas, en el ámbito de sus competencias, 

establecerán medidas de promoción con el fin de promover y consolidar la cultura 
participativa en el conjunto de la sociedad valenciana. Estas medidas comprenderán, entre 
otras, las dispuestas en los siguientes artículos.

Artículo 34.  Programas de formación.
1. Las administraciones públicas valencianas planificarán y desarrollarán programas de 

formación en materia de participación ciudadana destinados al conjunto de la ciudadanía, 
desde las edades más tempranas, y a las entidades ciudadanas.

2. La Generalitat, a través del órgano administrativo responsable de la formación, 
implementará acciones formativas para formar al personal a su servicio tanto en 
conocimientos sobre los mecanismos y espacios de participación ciudadana como en las 
obligaciones que sobre este tema han adquirido las administraciones públicas.

3. Las entidades locales promoverán la formación en participación ciudadana del 
personal a su servicio.

Artículo 35.  Medidas de sensibilización y difusión.
1. Las administraciones públicas valencianas promoverán campañas informativas de 

amplia difusión con el objetivo de aumentar la cultura participativa a través de todos los 
medios disponibles, especialmente a través de los medios tecnológicos, y de los medios de 
comunicación públicos de su titularidad.
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2. La Generalitat contará con la colaboración de los medios de comunicación públicos de 
ámbito autonómico para la difusión de procesos participativos que impliquen al conjunto de 
la ciudadanía.

3. La difusión de este tipo de procesos se considera publicidad institucional y contará con 
las campañas pertinentes para alcanzar el objetivo de informar masivamente a la ciudadanía 
sobre los derechos que se le otorguen.

4. Las administraciones públicas valencianas establecerán las medidas que faciliten la 
colaboración de los medios de comunicación comunitaria y de titularidad pública para 
difundir los procesos de participación ciudadana, y de los trabajos y las actividades de las 
entidades, en cumplimiento del derecho de acceso a los medios de comunicación públicos 
recogido en el artículo 20.3 de la Constitución española.

Artículo 36.  La participación ciudadana en el sistema educativo valenciano.
1. Las administraciones públicas fomentarán la cultura participativa en la ciudadanía 

desde edades tempranas a través del sistema educativo valenciano.
2. La Generalitat, a través de la conselleria competente en materia de educación, 

implementará la formación continua del profesorado de todas las etapas educativas para la 
facilitación de la participación en las aulas; para ello, elaborará un plan formativo para el 
profesorado que le permita adquirir competencias en democracia participativa.

3. En los centros educativos dependientes de la Generalitat, la participación ciudadana 
estará presente en la elaboración de las normas educativas, como por ejemplo los 
currículums de cada etapa, y sobre todo en el proyecto educativo del centro. Promoverá la 
implantación de dinámicas y experiencias participativas en los centros que impliquen a toda 
la comunidad educativa.

4. El Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana se constituye como el órgano de 
participación ciudadana garantista de la promoción de la cultura participativa en todos los 
ámbitos de la educación en el territorio de la Comunitat Valenciana.

5. El consejo escolar de centro es el órgano colegiado de gobierno a través del cual se 
garantiza la participación de los diferentes sectores que constituyen la comunidad educativa 
y al cual corresponde la aprobación, entre otros, del proyecto educativo del centro, de las 
normas de organización, funcionamiento y convivencia, y de la programación general anual.

6. La dirección de los centros educativos públicos, con la previa autorización del consejo 
escolar del centro, facilitará el acceso a las aulas de las entidades facilitadoras de la 
promoción de la cultura participativa para la ejecución de diferentes programas participativos 
a lo largo del curso escolar con el fin de procurar la participación de la juventud en las 
políticas públicas que le afectan.

7. Los centros educativos de la Generalitat son espacios públicos que se abrirán a la 
ciudadanía para la interacción cultural y cívica. Para ello, los centros establecerán, en sus 
normas de organización y funcionamiento, unos horarios y unas normas de uso de ciertos 
espacios de los mismos centros para poder ser utilizados como centros cívicos y de reunión 
para los sujetos establecidos en el artículo 5.3 de esta ley, para su uso como estructuras de 
participación, espacios de debate e intercambio propositivo, de acuerdo con el procedimiento 
que determine la conselleria competente en materia de educación, en la regulación de la 
organización y el funcionamiento de los centros educativos públicos.

8. Se promoverá la participación ciudadana en el ámbito de la enseñanza no formal 
(escuelas de formación permanente de adultos, etc.), fomentando la inclusión de las 
personas vulnerables o en riesgo de exclusión que hayan salido del sistema formativo 
formal.

9. Para alcanzar los objetivos de esta ley, las consellerias competentes en materia de 
educación, participación ciudadana, juventud, infancia y adolescencia, acción comunitaria y 
barrios inclusivos, igualdad y diversidad se coordinarán y colaborarán estrechamente para 
promocionar la cultura participativa y la democracia deliberativa en la ciudadanía.

Artículo 37.  Red de Gobernanza Participativa de la Comunitat Valenciana.
1. La Red de Gobernanza Participativa de la Comunitat Valenciana es un espacio de 

cooperación y colaboración entre la Generalitat y los entes locales de la Comunitat que 
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tengan entre sus compromisos la promoción y desarrollo, en el ámbito de sus competencias, 
de una gobernanza participativa.

2. Los entes locales se adherirán a la Red de Gobernanza Participativa mediante un 
acuerdo de adhesión del pleno por el que se comprometerán a subscribir el decálogo de 
acciones previstas en la carta de adhesión, articuladas en el entorno de los ejes que definen 
una gobernanza participativa.

3. La Generalitat, a través del departamento competente en materia de participación 
ciudadana, impulsará instrumentos de colaboración con las entidades locales valencianas 
pertenecientes a la Red de Gobernanza Participativa para el fomento y desarrollo de la 
participación ciudadana en su ámbito territorial y competencial.

Artículo 38.  Fomento de la investigación y la innovación en materia de participación 
ciudadana.

1. La Generalitat promoverá la colaboración con las universidades, especialmente con 
las entidades contempladas en el artículo 5.3, el movimiento asociativo, y con otras 
administraciones públicas con el fin de fomentar la investigación en materia de participación 
ciudadana. La Generalitat tomará las medidas necesarias para la creación de nuevas 
experiencias participativas en el territorio de la Comunidad Valenciana, mediante la creación 
de nuevos mecanismos, espacios y foros específicos para este fin.

2. La Generalitat incentivará la innovación ciudadana a través de la puesta en marcha de 
laboratorios ciudadanos, entendidos como espacios para la deliberación y cocreación de 
propuestas que permitan afrontar los retos sociales a los que se enfrenta la población 
mediante métodos de innovación colaborativa. Los laboratorios ciudadanos serán 
herramientas de inclusión social orientados a diseñar iniciativas de políticas sostenibles que 
fomenten y refuercen la cultura de la participación ciudadana, generando lazos sociales que 
permitan no solo impulsar el desarrollo del capital social, sino también construir comunidad.

3. Se fomentará la implantación de las medidas de innovación en los diferentes territorios 
de la Comunitat, teniendo en cuenta las características específicas de cada uno. Para ello, la 
Generalitat dispondrá los medios necesarios de colaboración con otras entidades públicas o 
privadas para llevar a cabo la implantación.

Artículo 39.  Medidas para la accesibilidad.
1. Con el fin de facilitar la comprensión del conjunto de la ciudadanía, las entidades 

públicas valencianas incorporarán en los diferentes mecanismos de participación las 
medidas de accesibilidad física, sensorial, comunicativa, cognitiva y de adaptación, en 
general, que resulten necesarias para hacerlos accesibles a las diferentes capacidades de 
las personas.

2. Se prestará especial atención a las medidas de accesibilidad para la población infantil 
y juvenil en los procesos participativos que afecten sus derechos, tanto en la información 
ofrecida como en los canales de comunicación, adoptando formatos accesibles y amigables 
para que niños, niñas y adolescentes puedan participar en los mismos.

3. A fin de garantizar la igualdad en el acceso a los sitios web y a las aplicaciones para 
dispositivos móviles a todas las personas usuarias, especialmente a las personas con 
diversidad funcional y las personas mayores, se adoptarán las medidas necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos en esta materia.

Artículo 40.  Medidas de participación en la infancia, adolescencia y juventud.
1. Con el fin de garantizar una participación real y efectiva de los niños, niñas y 

adolescentes, las administraciones públicas realizarán las adaptaciones necesarias de los 
mecanismos y canales de participación para tener en cuenta sus capacidades y necesidades 
específicas. Para ello, emplearán formatos y canales de difusión amigables y accesibles que 
aseguren una información significativa, adecuada y comprensible.

2. Cuando la participación se lleve a cabo mediante foros o órganos integrados 
exclusivamente por niños, niñas y adolescentes, se contará con la facilitación de personal 
especializado, que asumirá un papel de acompañamiento. Aun así, se deberá garantizar la 
autonomía del órgano en la definición de sus líneas de actuación.
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3. Las administraciones públicas promoverán la constitución de asociaciones infantiles y 
juveniles y grupos de jóvenes que favorezcan la participación de niños, niñas y jóvenes, y 
apoyarán su funcionamiento.

4. Las entidades locales fomentarán, en el ámbito de sus competencias, la participación 
infantil y juvenil que se canalizará preferentemente a través de los respectivos consejos 
locales y territoriales, que funcionarán con plena autonomía.

5. Los centros juveniles y de ocio educativo, así como los centros de formación de 
personas adultas, como espacios de desarrollo de la educación no formal, incorporarán la 
participación ciudadana como eje central de la educación en valores que proporcionan.

CAPÍTULO II
Planificación y coordinación en materia de participación ciudadana

Artículo 41.  Instrumentos de planificación.
1. Las políticas en materia de participación ciudadana en la Comunitat Valenciana se 

planificarán y coordinarán a través de planes u otros instrumentos análogos, debidamente 
sometidos a participación ciudadana.

2. En estos planes se recogerá un diagnóstico y los objetivos a alcanzar, así como los 
ejes de las actuaciones, vías y metodologías a implantar y desarrollar.

Artículo 42.  Planificación estratégica de la Generalitat en materia de participación.
En el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, el 

Consell, a propuesta del departamento competente en materia de transparencia y 
participación, aprobará el plan estratégico regulado en el artículo 46 de la Ley 1/2022, de 13 
de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, que incluirá también 
la programación, la implantación y el seguimiento en materia de participación ciudadana, 
pasando a denominarse Plan Estratégico de Gobierno Abierto.

Artículo 43.  Coordinación e impulso de la participación ciudadana en la Generalitat.
1. Para la coordinación general en materia de participación ciudadana en el ámbito de la 

Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, la Comisión 
Interdepartamental regulada en el artículo 44 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de 
transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, asumirá también funciones de 
colaboración con el departamento competente en materia de participación en la planificación 
directiva y operativa, el seguimiento periódico y la evaluación de las acciones en la materia, 
denominándose Comisión Interdepartamental de Gobierno Abierto.

2. Con el fin de promover y velar por la aplicación de lo dispuesto en esta ley, en cada 
departamento del Consell y entidad del sector público las unidades administrativas reguladas 
en el artículo 45.1 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la 
Comunitat Valenciana, asumirán también las funciones de impulso y coordinación con el 
órgano directivo competente en materia de participación ciudadana, denominándose 
Unidades Administrativas de Transparencia y Participación. No obstante, previo informe 
justificado de la subsecretaría correspondiente, y atendiendo al principio de autoorganización 
de cada departamento, podrá mantenerse la división entre las unidades de participación y 
las unidades de transparencia.

Artículo 44.  Planificación en el ámbito local.
1. Las entidades locales elaborarán sus propios instrumentos de planificación de 

participación ciudadana.
2. La coordinación entre la Generalitat y las entidades locales se realizará a través de la 

Red de Gobernanza Participativa.
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CAPÍTULO III
Medidas de fomento del asociacionismo

Artículo 45.  Reconocimiento del movimiento asociativo.
1. Las administraciones públicas reconocen el papel primordial del asociacionismo en la 

pertinencia y eficacia de las políticas públicas en la Comunitat Valenciana.
2. A efectos de este capítulo, se entiende por asociacionismo el movimiento de la 

sociedad civil canalizado a través de entidades ciudadanas con personalidad jurídica y sin 
ánimo de lucro, para tratar los asuntos de interés comunitario y ofrecer nuevos cauces de 
comunicación entre la ciudadanía y los poderes públicos.

Artículo 46.  Fomento de la participación ciudadana a través de las entidades ciudadanas.
1. Para consolidar un modelo de gobernanza participativa en el territorio de la Comunitat 

Valenciana la Generalitat establecerá un marco colaborativo estable con las entidades 
ciudadanas.

2. Así mismo, se establecerán medidas para fortalecer el tejido asociativo en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana mediante el fomento de la creación de nuevas 
entidades ciudadanas y el establecimiento de medidas de promoción para las existentes.

3. Los programas de fomento se diseñarán de acuerdo con los principios establecidos en 
el artículo 3 de esta ley, con especial atención a combatir las desigualdades y a corregir los 
desequilibrios territoriales.

4. La Generalitat, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con las 
disponibilidades presupuestarias, fomentará, a través del departamento competente en 
participación ciudadana, el desarrollo de actividades que promuevan y realicen proyectos de 
participación ciudadana y las infraestructuras necesarias para ejercer sus funciones.

5. Así mismo, establecerá un sistema óptimo de anticipos en las subvenciones públicas, 
en el marco de la normativa aplicable, para facilitar el cumplimiento de sus fines.

6. Se dará difusión a estos proyectos de participación ciudadana a través del portal de 
participación de la Generalitat.

Artículo 47.  Fomento de la educación en participación a través de las entidades 
ciudadanas.

Para desarrollar la cultura de democracia participativa en la Comunitat Valenciana, 
especialmente en el ámbito de la formación establecida en el artículo 34.1 de esta ley, la 
Generalitat, a través del departamento competente en materia de participación ciudadana, 
fomentará las actividades de las entidades ciudadanas destinadas a tal fin.

Artículo 48.  Cooperación interadministrativa y gestión comunitaria.
1. La Generalitat, directamente mediante el departamento competente en materia de 

participación ciudadana o a través de instrumentos de colaboración con las entidades 
locales, facilitará información y prestará asesoramiento al tejido asociativo de la Comunitat 
Valenciana sobre las materias reguladas en esta ley.

2. El portal de participación ofrecerá un espacio para la visibilización de las entidades 
ciudadanas que desarrollen su actividad en la Comunitat Valenciana.

3. La Generalitat, en colaboración con las entidades locales y con las entidades 
ciudadanas, facilitará espacios públicos de encuentro, debate e intercambio de conocimiento 
en materia de participación ciudadana. En este sentido, las administraciones implementarán 
un modelo de cogestión comunitaria de los espacios públicos destinados a la participación 
ciudadana.

4. La Generalitat fomentará la gestión comunitaria de equipamientos y servicios públicos 
y desarrollará un marco normativo que facilite que entidades ciudadanas arraigadas en el 
territorio puedan asumir su gestión.
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Artículo 49.  Fomento y reconocimiento de las buenas prácticas en materia de participación 
ciudadana.

La Generalitat promocionará las buenas prácticas en materia de participación ciudadana 
mediante la concesión de premios a proyectos, realizados por entidades, personas o centros 
docentes, que aporten valor e innovación a favor de la participación ciudadana y del 
asociacionismo participativo.

[ . . . ]
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§ 98

Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. [Inclusión 

parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 25, de 29 de enero de 2011
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2011-1638

[ . . . ]
TÍTULO I

De las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura

[ . . . ]
Artículo 9.  Competencias exclusivas.

1. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las 
siguientes materias:

1. Creación, organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones, así 
como la organización de su propia Administración y la de los entes instrumentales que de 
ella dependan.

2. Administración de justicia, de conformidad con lo previsto en el Título III de este 
Estatuto.

3. Organización territorial propia de la Comunidad Autónoma y régimen local en los 
términos del título IV de este Estatuto.

4. Conservación, defensa y protección del Fuero de Baylío e instituciones de derecho 
consuetudinario.

5. Especialidades del procedimiento administrativo. Normas procesales derivadas del 
derecho propio. Regulación del recurso gubernativo en aplicación del derecho extremeño 
frente a la calificación por parte de registros de la propiedad, mercantiles y de bienes 
muebles.

6. Cooperación transfronteriza e internacional para el desarrollo, en coordinación con el 
Estado.

7. Fomento del desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma dentro de los 
objetivos de la política económica nacional.

8. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
9. Estadística para fines de interés de la Comunidad Autónoma.
10. Cajas de ahorros e instituciones de crédito cooperativo, en el marco de la ordenación 

general de la economía y del crédito. Organización y funcionamiento de mutualidades de 
previsión social.
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11. Cámaras de comercio e industria y otras corporaciones de derecho público 
representativas de intereses económicos y profesionales. Colegios profesionales y ejercicio 
de profesiones tituladas.

12. Agricultura, ganadería y pastos. Industrias agroalimentarias.
13. Creación y regulación de denominaciones de origen y otras menciones de calidad.
14. Caza y explotaciones cinegéticas. Pesca fluvial y lacustre. Acuicultura.
15. Industria, salvo lo regulado al respecto en la legislación general sobre seguridad, 

sanidad, defensa, minas e hidrocarburos.
16. Comercio interior, dentro de la unidad de mercado y conforme a la legislación 

mercantil. Regulación y régimen de control administrativo de las actividades y equipamientos 
comerciales, en especial de las grandes superficies. Ferias y mercados no internacionales. 
Autorización para el establecimiento de centros de contratación de mercancías y bolsas de 
valores situados en el territorio de Extremadura.

17. Organización, funcionamiento y régimen de las cooperativas y entidades asimiladas. 
Fomento de todas las modalidades de economía social.

18. Consumo. Regulación de las medidas de prevención, protección y defensa de los 
consumidores y usuarios, de sus derechos y de los órganos y procedimientos de mediación. 
Lucha contra el fraude.

19. Turismo. Ordenación, planificación, información y promoción interior y exterior. 
Regulación de los derechos y obligaciones de los usuarios y de los prestadores de servicios 
turísticos. Regulación y clasificación de las empresas y establecimientos turísticos y 
hosteleros.

20. Artesanía.
21. Publicidad comercial e institucional.
22. Investigación, desarrollo e innovación científica y técnica, en coordinación con el 

Estado. Coordinación de la actividad investigadora financiada con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma. Innovación y desarrollo tecnológicos.

23. Régimen de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y la 
comunicación.

24. Sanidad y salud pública, en lo relativo a la organización, funcionamiento interno, 
coordinación y control de los centros, servicios y establecimientos sanitarios en la 
Comunidad Autónoma. Participación en la planificación y coordinación general de la sanidad. 
Promoción de la salud y de la investigación biomédica.

25. Ordenación farmacéutica.
26. Infancia y juventud. Protección y tutela de menores.
27. Acción social. En particular, la promoción y protección de los mayores y la 

prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por cualquier tipo de 
discapacidad, dependencia o cualesquiera otras circunstancias determinantes de exclusión 
social. Prestaciones económicas de asistencia social diferentes de las de seguridad social.

28. Políticas de integración y participación social, cultural, económica y laboral de los 
inmigrantes, en colaboración con el Estado, y participación en las políticas de inmigración 
estatales.

29. Políticas de igualdad de género, especialmente la aprobación de normas y ejecución 
de planes para el establecimiento de medidas de discriminación positiva para erradicar las 
desigualdades por razón de sexo.

30. Protección a la familia e instrumentos de mediación familiar.
31. Urbanismo y vivienda. Normas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y 

de conservación del patrimonio urbano tradicional.
32. Ordenación del territorio.
33. Políticas y normas adicionales y complementarias de las del Estado en materia de 

protección medioambiental y lucha contra el cambio climático. Regulación de los espacios 
naturales protegidos propios y adopción de medidas para su protección y puesta en valor. 
Mantenimiento, conservación y mejora de la dehesa.

34. Desarrollo sostenible del medio rural. Tratamiento especial de las zonas de montaña.
35. Servicio meteorológico de la Comunidad Autónoma.
36. Ordenación, planificación y gestión de las aguas que discurran íntegramente por el 

territorio de Extremadura, así como de los usos y aprovechamientos, incluida su concesión. 
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Planificación, construcción y explotación de las obras e infraestructuras hidráulicas, canales 
y riegos que no estén calificados de interés general por el Estado ni afecten a otras 
Comunidades Autónomas. Aguas minerales y termales. Participación, en la forma que 
determine la legislación del Estado, en la gestión de las aguas pertenecientes a cuencas 
intercomunitarias que discurran por el territorio de Extremadura.

37. Instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías 
de cualquier tipo en su territorio, incluida la eléctrica cuando el aprovechamiento de ésta no 
afecte a otras Comunidades Autónomas. Normas adicionales de garantía en la calidad del 
suministro y participación en los organismos estatales reguladores del sector energético, en 
los términos que establezca la legislación del Estado.

38. Obras e infraestructuras públicas de interés regional que no tengan la calificación de 
interés general del Estado y no afecten a otra Comunidad Autónoma, así como la 
participación en la planificación y, en su caso, en la ejecución y gestión de las 
infraestructuras de interés general en Extremadura, en los términos que establezca la 
legislación estatal.

39. Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el 
territorio de la Comunidad Autónoma y en el mismo ámbito los transportes terrestres y 
fluviales con independencia de la titularidad de la infraestructura. Centros de transporte, 
logística y distribución situados en Extremadura. Aeropuertos, helipuertos, puertos 
deportivos y otras infraestructuras de transporte que no sean de interés general. 
Participación en la planificación y, en su caso, ejecución y gestión de las infraestructuras de 
interés general en la Comunidad Autónoma, en los términos que establezca la legislación del 
Estado.

40. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
41. Coordinación y demás facultades previstas en la ley orgánica correspondiente en 

relación con las policías locales.
42. Protección civil y emergencias.
43. Espectáculos y actividades recreativas. Ordenación general del sector y régimen de 

intervención administrativa y control de espectáculos públicos.
44. Casinos, juegos y apuestas, incluidas las modalidades por medios telemáticos 

cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Extremadura.
45. Asociaciones y fundaciones de todo tipo que desarrollen principalmente sus 

funciones en Extremadura. Fomento del voluntariado.
46. Deporte. Promoción, regulación y planificación de actividades y equipamientos 

deportivos y otras actividades de ocio.
47. Cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Patrimonio histórico y cultural de 

interés para la Comunidad Autónoma. Folclore, fiestas y tradiciones populares. Protección de 
las modalidades lingüísticas propias. Academias científicas y culturales de Extremadura.

48. Museos, archivos, bibliotecas y otros centros culturales y de depósito de interés para 
la Comunidad que no sean de titularidad estatal. Conservatorios de música y danza, centros 
de artes escénicas y de bellas artes.

49. Fomento, protección y promoción de las producciones y creaciones artísticas y 
literarias, cualquiera que sea el medio en que se manifiesten y el soporte en que se 
comuniquen o contengan, especialmente de la edición de libros y publicaciones periódicas y 
de las producciones audiovisuales, cinematográficas, musicales y escénicas, así como la 
regulación e inspección de las salas de exhibición.

50. Régimen y convocatoria de consultas populares no vinculantes diferentes al 
referéndum.

2. En estas materias, corresponde a la Comunidad Autónoma la función legislativa, la 
potestad reglamentaria y, en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas 
medidas, decisiones y actos procedan.

[ . . . ]
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§ 99

Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de las Illes Balears. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 52, de 1 de marzo de 2007

Última modificación: 28 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2007-4233

[ . . . ]
TÍTULO III

De las competencias de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Artículo 30.  Competencias exclusivas.
La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en las siguientes materias, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución:
1. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones propias en el marco de 

este Estatuto.
2. Alteraciones de los términos municipales y denominación oficial de los municipios y 

topónimos.
3. Ordenación del territorio, incluyendo el litoral, el urbanismo y la vivienda.
4. Obras públicas en el territorio de la Comunidad Autónoma que no sean de interés 

general del Estado.
5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El transporte realizado por estos medios, por cable 

y por tubería. Puertos, aeropuertos y helipuertos no calificados de interés general por el 
Estado, y puertos de refugio, puertos, aeropuertos y helipuertos deportivos.

6. Transporte marítimo, exclusivamente entre puertos o puntos de la Comunidad 
Autónoma, sin conexión con otros puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.

7. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes. Delimitación 
de las zonas de servicios de los puertos y aeropuertos señalados en el apartado 5 de este 
mismo artículo.

8. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. Aguas 
minerales y termales. Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos. 
Medidas ordinarias y extraordinarias para garantizar el suministro. Participación de los 
usuarios.

9. Montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias y pastos. Tratamiento especial 
de las zonas de montaña.
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10. Agricultura y ganadería. Calidad, trazabilidad y condiciones de los productos 
agrícolas y ganaderos y de los productos alimenticios que de ellos se derivan. El ejercicio de 
estas competencias se realizará de acuerdo con la ordenación general de la economía.

11. Turismo. Ordenación y planificación del sector turístico. Promoción turística. 
Información turística. Oficinas de promoción turística en el exterior. Regulación y clasificación 
de las empresas y de los establecimientos turísticos. Regulación de las líneas públicas 
propias de apoyo y promoción del turismo.

12. Deporte y ocio. Fomento, planificación y coordinación de las actividades deportivas y 
de ocio. Regulación y declaración de utilidad pública de las entidades deportivas.

13. Juventud. Diseño y aplicación de políticas, planes y programas destinados a la 
juventud.

14. Tercera edad.
15. Acción y bienestar social. Desarrollo comunitario e integración. Voluntariado social. 

Complementos de la seguridad social no contributiva. Políticas de protección y apoyo a las 
personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. Políticas de atención a 
personas dependientes. Políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación 
de pobreza o necesidad social.

16. Protección social de la familia, conciliación de la vida familiar y laboral.
17. Políticas de género.
18. Artesanía. Fomento de la competitividad, la capacitación y el desarrollo de las 

empresas artesanales. Promoción de productos artesanales. Creación de canales de 
comercialización.

19. Vigilancia y protección de sus edificios y de sus instalaciones. Coordinación y demás 
facultades en relación con las policías locales, en los términos que establezca una ley 
orgánica.

20. Ferias y mercados no internacionales.
21. Fomento del desarrollo económico en el territorio de la Comunidad Autónoma, de 

acuerdo con las bases y la coordinación general de la actividad económica.
22. Pesca y actividades recreativas en aguas interiores, cría y recogida de marisco, 

acuicultura.
23. Caza. Regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos cinegéticos.
24. Archivos, bibliotecas y museos que no sean de titularidad estatal. Conservatorios de 

música, servicios de bellas artes, hemerotecas e instituciones similares.
25. Patrimonio monumental, cultural, histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 

científico y paisajístico, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28.ª de la 
Constitución.

26. Cultura. Actividades artísticas y culturales. Fomento y difusión de la creación y la 
producción teatral, musical, cinematográfica y audiovisual, literaria, de danza y de artes 
combinadas, así como su difusión nacional e internacional.

27. Conservación, modificación y desarrollo del derecho civil propio de las Illes Balears, 
incluida la determinación de su sistema de fuentes, excepto las reglas relativas a la 
aplicación y la eficacia de las normas jurídicas, las relaciones jurídico-civiles relativas a las 
formas de matrimonio, la ordenación de los registros y de los instrumentos públicos, las 
bases de las obligaciones contractuales, las normas para resolver los conflictos de leyes y la 
determinación de las fuentes del derecho de competencia estatal.

28. Ordenación de la hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que 
establece este Estatuto.

29. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-
benéficas.

30. Cooperativas, pósitos y mutualidades de previsión social complementarias o 
alternativas al sistema de Seguridad Social, sin perjuicio de la legislación mercantil.

31. Espectáculos y actividades recreativas.
32. Estadísticas de interés para la Comunidad Autónoma. Organización y gestión de un 

sistema estadístico propio.
33. Fundaciones y asociaciones que desarrollen principalmente sus funciones en las Illes 

Balears, respetando la reserva de ley orgánica.
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34. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de 
seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias sujetas 
a la legislación de minas, hidrocarburos o energía nuclear. El ejercicio de la competencia se 
realizará de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general. 
Seguridad de las instalaciones, de los procesos y de los productos industriales.

35. Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el 
transporte no salga de la comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad 
Autónoma, respetando lo establecido en el núm. 25 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución.

36. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización 
propia.

37. Publicidad, sin perjuicio de la legislación mercantil.
38. Servicio meteorológico de la Comunidad Autónoma.
39. Protección de menores.
40. Establecimientos de bolsas de valores y establecimiento y regulación de centros de 

contratación de mercancías situados o que operen en el territorio de la Comunidad 
Autónoma, de conformidad con la legislación mercantil.

41. Cajas de ahorro e instituciones de crédito cooperativo público y territorial, respetando 
lo que establezca el Estado en ejercicio de las competencias que le atribuye los artículos 
149.1.11 y 149.1.13 de la Constitución.

42. Comercio interior, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los 
números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. Ordenación de la 
actividad comercial. Regulación de los calendarios y horarios comerciales con respeto al 
principio de unidad de mercado. Modalidades de venta, sin perjuicio de la legislación 
mercantil. Condiciones para ejercer la actividad comercial y el establecimiento de las normas 
de calidad en materia de comercio. Promoción de la competencia en el ámbito autonómico, 
sin perjuicio de la legislación estatal y europea y establecimiento y regulación de los órganos 
de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma.

43. Denominaciones de origen y demás indicaciones de procedencia relativas a los 
productos de la Comunidad Autónoma.

44. Investigación, innovación y desarrollo científico y técnico. Establecimiento de líneas 
propias de investigación y seguimiento, control y evolución de los proyectos.

45. Organización local, respetando lo previsto en los artículos 140, 141 y 149.1.18.ª de la 
Constitución.

46. Protección del medio ambiente, ecología y espacios naturales protegidos, sin 
perjuicio de la legislación básica del Estado. Normas adicionales de protección del medio 
ambiente.

47. Defensa de los consumidores y de los usuarios, en el marco de las bases y la 
ordenación de la actividad económica general y en el marco de las bases y la coordinación 
general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los 
números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. Regulación y fomento 
de las asociaciones de consumidores y usuarios. Regulación de los procedimientos de 
mediación.

48. Organización, funcionamiento y control de los centros sanitarios públicos y de los 
servicios de salud. Planificación de los recursos sanitarios. Coordinación de la sanidad 
privada con el sistema sanitario público. Promoción de la salud en todos los ámbitos, en el 
marco de las bases y la coordinación general de la sanidad. Ordenación farmacéutica, en el 
marco de lo que dispone el número 16, apartado 1, del artículo 149 de la Constitución.

49. Integración social y económica del inmigrante.
50. Pesca marítima en las aguas de las Illes Balears.
51. Bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad.

[ . . . ]
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§ 100

Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La 
Rioja. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 146, de 19 de junio de 1982
Última modificación: 17 de julio de 2010

Referencia: BOE-A-1982-15030

[ . . . ]
Artículo 11.  

Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los términos que 
establezcan las leyes, y, en su caso, a las normas reglamentarias que para su desarrollo 
dicte el Estado, la función ejecutiva de las siguientes materias:

1. Sector público estatal en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la que 
participará en los casos y actividades en que proceda.

2. Planes establecidos por el Estado para:
a) La reestructuración de sectores económicos.
b) El estímulo y la ampliación de actividades productivas e implantación de nuevas 

empresas.
c) Las actuaciones referidas a comarcas deprimidas o en crisis.
3. Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 1 del artículo 149 de la 

Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta 
inspección. Quedan reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones 
interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que 
establezcan las normas del Estado sobre estas materias.

4. Propiedad industrial.
5. Propiedad intelectual.
6. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con las previsiones de las reglas 6, 11 y 13 del 

apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
7. Ferias internacionales.
8. Pesas y medidas. Contraste de metales.
9. Aeropuertos con calificación de interés general cuya gestión directa no se reserve la 

Administración General del Estado.
10. Transporte de mercancías y viajeros que tenga su origen y destino dentro del 

territorio de la Comunidad Autónoma, aunque éste discurra sobre las infraestructuras de 
titularidad estatal a que hace referencia el número 21 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución y sin perjuicio de la ejecución que se reserve el Estado.
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11. Gestión de museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, que no se reserve el 
Estado. Los términos de la gestión serán fijados mediante convenios.

12. Productos farmacéuticos.
13. Asociaciones.
14. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto 

en el número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reservándose el Estado la 
alta inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto.

15. Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: 
INSERSO. La determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer 
la condición de beneficiario y la financiación se efectuará de acuerdo con las normas 
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus competencias, de conformidad con lo 
dispuesto en el número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

Dos. En el caso de las materias señaladas en este artículo o con el mismo carácter en 
otros preceptos del presente Estatuto, corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja la 
potestad de administración así como, en su caso, la de dictar reglamentos internos de 
organización de los servicios correspondientes.

[ . . . ]
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§ 101

Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía 
para el País Vasco. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 306, de 22 de diciembre de 1979

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1979-30177

[ . . . ]
TÍTULO I

De las competencias del País Vasco

Artículo 10.  
La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes 

materias:
1. Demarcaciones territoriales municipales, sin perjuicio de las facultades 

correspondientes a los Territorios Históricos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de 
este Estatuto.

2. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno dentro 
de las normas del presente Estatuto.

3. Legislación electoral interior que afecte al Parlamento Vasco, Juntas Generales y 
Diputaciones Forales, en los términos previstos por el presente Estatuto y sin perjuicio de las 
facultades correspondientes a los Territorios Históricos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 37 del mismo.

4. Régimen Local y Estatuto de los Funcionarios del País Vasco y de su Administración 
Local, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.18.a de la Constitución.

5. Conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Foral y especial, escrito o 
consuetudinario propio de los Territorios Históricos que integran el País Vasco y la fijación 
del ámbito territorial de su vigencia.

6. Normas procesales y de procedimientos administrativo y económico-administrativo 
que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del 
País Vasco.

7. Bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la 
Comunidad Autónoma, así como las servidumbres públicas en materias de sus 
competencias.

8. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.a de la Constitución.

9. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
10. Pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre.
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11. Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos cuando las aguas discurran 
íntegramente dentro del País Vasco; instalaciones de producción, distribución y transporte de 
energía, cuando este transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a 
otra provincia o Comunidad Autónoma; aguas minerales, termales y subterráneas. Todo ello 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.25.a de la Constitución.

12. Asistencia social.
13. Fundaciones y Asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, 

asistencial y similares, en tanto desarrollen principalmente sus funciones en el País Vasco.
14. Organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de 

protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la 
legislación general en materia civil, penal y penitenciaria.

15. Ordenación farmacéutica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.16.a de la 
Constitución, e higiene, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de este Estatuto.

16. Investigación científica y técnica en coordinación con el Estado.
17. Cultura, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución.
18. Instituciones relacionadas con el fomento y enseñanza de las Bellas Artes. Artesanía.
19. Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, asumiendo la 

Comunidad Autónoma el cumplimiento de las normas y obligaciones que establezca el 
Estado para la defensa de dicho patrimonio contra la exportación y la expoliación.

20. Archivos, Bibliotecas y Museos que no sean de titularidad estatal.
21. Cámara Agrarias, de la Propiedad, Cofradías de Pescadores, Cámaras de Comercio, 

Industria y Navegación, sin perjuicio de la competencia del Estado en materia de comercio 
exterior.

22. Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución. Nombramiento de Notarios de 
acuerdo con las Leyes del Estado.

23. Cooperativas, Mutualidades no integradas en la Seguridad Social y Pósitos, 
conforme a la legislación general en materia mercantil.

24. Sector público propio del País Vasco en cuanto no esté afectado por otras normas de 
este Estatuto.

25. Promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País 
Vasco de acuerdo con la ordenación general de la economía.

26. Instituciones de crédito corporativo, público y territorial y Cajas de Ahorro en el marco 
de las bases que sobre ordenación del crédito y la banca dicte el Estado y de la política 
monetaria general.

27. Comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, la libre circulación de 
bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia. Ferias 
y mercados interiores. Denominaciones de origen y publicidad en colaboración con el 
Estado.

28. Defensa del consumidor y del usuario en los términos del apartado anterior.
29. Establecimiento y regulación de Bolsas de Comercio y demás centros de 

contratación de mercancías y de valores conforme a la legislación mercantil.
30. Industria, con exclusión de la instalación, ampliación y traslado de industrias sujetas 

a normas especiales por razones de seguridad, interés militar y sanitario y aquellas que 
precisen de legislación específica para estas funciones, y las que requieran de contratos 
previos de transferencia de tecnología extranjera. En la reestructuración de sectores 
industriales, corresponde al País Vasco el desarrollo y ejecución de los planes establecidos 
por el Estado.

31. Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
32. Ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, puertos, 

helipuertos, aeropuertos y Servicio Meteorológico del País Vasco, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.20.a de la Constitución. Centros de contratación y terminales 
de carga en materia de transportes.

33. Obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general o cuya 
realización no afecte a otros territorios.

34. En materia de carreteras y caminos, además de las competencias contenidas en el 
apartado 5, número 1, del artículo 148 de la Constitución, las Diputaciones Forales de los 
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Territorios Históricos conservarán íntegramente el régimen jurídico y competencias que 
ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor del artículo 3.º de este Estatuto.

35. Casinos, juegos y apuestas, con excepción de las Apuestas Mutuas Deportivas 
Benéficas.

36. Turismo y deporte. Ocio y esparcimiento.
37. Estadística del País Vasco para sus propios fines y competencias.
38. Espectáculos.
39. Desarrollo comunitario. Condición femenina. Política Infantil, juvenil y de la tercera 

edad.

[ . . . ]
CAPÍTULO I

Del Parlamento Vasco

[ . . . ]
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§ 102

Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 134, de 12 de julio de 2007

«BOE» núm. 250, de 17 de octubre de 2011
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2011-16287

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La presente ley se aprueba en ejercicio de la competencia exclusiva que en virtud del 

artículo 10.13 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco corresponde a esta Comunidad 
Autónoma en materia de asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, 
asistencial y similares, en tanto desarrollen principalmente sus funciones en el País Vasco.

El derecho de asociación constituye, en cuanto ejercicio personal de un derecho 
fundamental, la expresión del impulso a unirse y relacionarse con las demás personas para 
la consecución de fines comunes. En su dimensión colectiva, supone la implantación de una 
estructura organizativa idónea para encauzar los deseos de participación comunitaria en 
fines de interés general o particular mediante el desarrollo de actividades culturales, 
recreativas y de esparcimiento, sociales y solidarias, y cualesquiera otras similares de 
naturaleza no lucrativa.

El respeto y la garantía de la libertad y del pluralismo social y político conllevan que las 
instituciones públicas deban abstenerse de cualquier intento de obstaculización o control de 
la libre constitución de asociaciones o de su libre desenvolvimiento. El reconocimiento y la 
estimulación de la importante función social que desempeñan como expresión de una 
sociedad civil dinámica, plural y responsable representan una obligación inexcusable para 
los poderes públicos.

La presente ley viene a derogar la Ley del Parlamento Vasco 3/1988, de 12 de febrero, 
de Asociaciones, primera en el Estado en la regulación de esta materia. La regulación por el 
Estado, mediante ley orgánica, del desarrollo del artículo 22 de la Constitución, requiere la 
aprobación por esta Comunidad Autónoma de una nueva ley de asociaciones para 
adecuarse a las exigencias de la normativa orgánica y para perfeccionar y desarrollar los 
contenidos de la Ley 3/1988, de 12 de febrero, a la luz de la experiencia acumulada a lo 
largo de estos años.

La presente ley descansa sobre la concepción del derecho de asociación como un 
derecho fundamental y una libertad pública consagrados por el texto constitucional, así como 
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sobre el principio de libertad civil, tan caro al Derecho foral vasco, y los conceptos 
indisolubles de libertad y responsabilidad.

Esta ley reproduce o adapta total o parcialmente preceptos de rango orgánico o de 
aplicación directa en todo el Estado establecidos en la Ley Orgánica Reguladora del 
Derecho de Asociación, y debe atenerse, en cuanto a su contenido, a la norma estatal que 
en cada momento rija en la materia. La mencionada reproducción o adaptación que se lleva 
a cabo en esta ley persigue una finalidad sistemática, habida cuenta de su pretensión de ser 
una ley integral y de evitar el confuso juego de remisiones normativas, y viene exigida por 
razones de seguridad jurídica y claridad interpretativa a favor de quienes estén llamados a 
aplicarla.

II
Como aspectos más destacados y novedosos de la presente ley se pueden señalar los 

siguientes:
Se recoge una definición de las asociaciones con finalidad clarificadora, que en ningún 

caso debe interpretarse como una definición dogmática y cerrada.
Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta ley las asociaciones dedicadas a la 

cooperación al desarrollo y la acción humanitaria constituidas y domiciliadas en el País 
Vasco, que trabajan por la mejora de las condiciones de vida en los países empobrecidos y 
por unas relaciones internacionales más justas.

Se hace referencia a los principios de democracia y respeto al pluralismo que deben 
presidir la organización y el funcionamiento interno de las asociaciones, sin perjuicio de que 
los mismos sean configurados o modulados con flexibilidad por las propias asociaciones.

Se establece una tipología de las asociaciones abierta y flexible, en la que lo más 
relevante es la diferenciación entre las de fines particulares, también denominadas de 
finalidad mutua, y las de fines generales. La experiencia avala la oportunidad de esta 
distinción que conlleva diferencias en cuanto a su régimen jurídico.

Se reconoce la capacidad de las personas jurídicas públicas para constituir asociaciones 
o integrarse en ellas, pero se establecen cautelas para evitar la injerencia del sector público 
en un ámbito naturalmente reservado a los particulares y a la sociedad civil.

Se establece el plazo máximo de tres meses para practicar las inscripciones de 
constitución en el registro, siguiendo el criterio de la ley orgánica vigente, pero manteniendo 
el compromiso de agilidad y eficiencia en la prestación de este servicio público que la 
experiencia ha demostrado factible.

Se configura un órgano de gobierno de carácter flexible. No tiene sentido exigir, en 
asociaciones con un número reducido de personas asociadas, la existencia de una junta 
directiva compuesta a veces por los mismos integrantes de la Asamblea General, con las 
obligaciones que ello supone de reproducir reuniones y acuerdos de uno y otro órgano.

En coherencia con lo anterior, solamente se exigen como órganos necesarios, además 
de la Asamblea General, las figuras del presidente o la presidenta, del secretario o la 
secretaria y del tesorero o la tesorera de la asociación, y ello como garantía frente a 
terceros, en cuanto asumen las funciones de órgano de representación, poder certificante y 
de control contable y gestión de los recursos respectivamente, y para una más clara 
concreción de responsabilidades.

Se contempla la posibilidad de que los estatutos prevean la recuperación de las 
aportaciones patrimoniales realizadas en caso de disolución o separación voluntaria. Este es 
un supuesto muy frecuente en la práctica en las asociaciones de fines particulares, sobre 
todo en las de carácter recreativo, que carecía hasta ahora de respaldo normativo. 
Lógicamente, este tipo de asociaciones no pueden ser reconocidas de utilidad pública.

Se establece una tipología de personas asociadas que sigue el criterio clasificatorio 
tradicional, con la única novedad de los socios y las socias infantiles. Además, y de acuerdo 
con la condición de derecho fundamental y la voluntariedad de la acción de asociarse, se 
proclama la intransmisibilidad general del derecho de asociación, pero, no obstante, se 
habilita que los estatutos autoricen esta transmisión. Esta posibilidad suele ser habitual en 
las asociaciones de ocio, tiempo libre y recreativas.
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Se fija una relación breve, concreta y concisa de derechos y deberes de las personas 
asociadas, al objeto de posibilitar que, mediante estatutos, se puedan desarrollar y completar 
de acuerdo con las necesidades de la asociación y la voluntad de sus integrantes en 
ejercicio de su libertad de autoorganización. Dicha relación de derechos y deberes 
constituye, el contenido mínimo indisponible del estatuto jurídico de las personas asociadas.

Se regula por vez primera la fusión de asociaciones, así como la transformación de 
entidades de naturaleza asociativa no sujetas a la presente ley en asociaciones regidas por 
ésta y viceversa. Si bien estos supuestos son poco frecuentes, lo cierto es que ha habido 
solicitudes al respecto, que no han podido estimarse hasta ahora por falta de la preceptiva 
cobertura legal.

Se establece la gratuidad del Registro General de Asociaciones del País Vasco, en 
atención a que se trata de actuaciones relativas a un derecho fundamental y a una libertad 
pública. En consecuencia, se suprimen las tasas que hasta ahora gravaban los diversos 
tipos de inscripciones y la habilitación de libros, la certificación de asientos o la compulsa de 
copias.

Se proclama el valor social que el asociacionismo representa para el País Vasco y se 
formula una regulación detallada de los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de 
asociaciones de utilidad pública. Este reconocimiento se configura como una declaración 
institucional, instrumentada mediante decreto, de carácter discrecional.

Se crea el Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública con funciones de 
asesoramiento, apoyo técnico y seguimiento, a semejanza del Protectorado de Fundaciones 
del País Vasco, pero sin las facultades de intervención de que dispone este último.

Se fija un régimen transitorio, respetuoso con las situaciones preexistentes y prudente en 
su formulación, para la adaptación de los estatutos que contengan cláusulas contrarias a la 
presente ley. Por tanto, sólo en los supuestos de contravención directa y notoria será 
necesario iniciar el procedimiento de modificación estatutaria.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto:
1. El establecimiento del régimen jurídico de las asociaciones de competencia exclusiva 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el artículo 10.13 del Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.

2. El fomento del asociacionismo en el País Vasco, mediante la proclamación de su valor 
social y la regulación del reconocimiento de utilidad pública de las asociaciones.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. La presente ley es de aplicación a las asociaciones que desarrollen sus actividades 

principalmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de que puedan 
realizar actividades ocasionales o accesorias fuera de su ámbito territorial.

Será también aplicable esta ley a las asociaciones constituidas en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco que desarrollen actividades de cooperación al desarrollo y de 
acción humanitaria.

2. Las asociaciones extranjeras que, regidas por su ley personal, desarrollen 
principalmente sus actividades en la Comunidad Autónoma del País Vasco deben contar con 
una delegación en ésta. La presente ley les será de aplicación a estos efectos respecto a su 
relación con las administraciones públicas vascas.

3. Se presumirán en todo caso sujetas a la presente ley aquellas asociaciones que 
manifiesten en sus estatutos que desarrollan sus actividades principalmente en el País 
Vasco.
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Artículo 3.  Ámbito de inclusión.
1. Las asociaciones incluidas dentro del ámbito de la presente ley son entidades 

privadas de base personalista y sin ánimo de lucro, organizadas para la consecución de 
fines particulares o generales y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico.

2. Se regirán por su legislación específica los partidos políticos, los sindicatos, las 
organizaciones empresariales y las asociaciones profesionales, las iglesias, confesiones y 
comunidades religiosas, los clubes y federaciones deportivas, así como cualesquiera otras 
asociaciones reguladas por leyes especiales.

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los colegios y consejos 
profesionales, las mutualidades, las cámaras de comercio, industria y navegación, las 
corporaciones de derecho público, las comunidades de bienes y de propietarios, las 
cooperativas, las uniones temporales de empresas, las agrupaciones de interés económico, 
las asociaciones constituidas bajo la forma de sociedades mercantiles o civiles y, en general, 
todas aquellas cuyo fin consista en la obtención de beneficios económicos para su 
distribución entre las personas asociadas.

CAPÍTULO II
Régimen jurídico de las asociaciones

Artículo 4.  Contenido y principios generales.
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de 

fines lícitos.
2. El derecho de asociación comprende la libertad de constituir asociaciones sin 

necesidad de autorización previa, así como la de ingresar en asociaciones ya constituidas.
3. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a ingresar en una ya constituida 

o a permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente 
constituida.

4. La constitución de asociaciones y el establecimiento de su organización y 
funcionamiento se llevarán a cabo dentro del marco de la Constitución, de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, de la presente Ley de 
Asociaciones y del resto del ordenamiento jurídico.

5. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que 
desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación.

6. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son 
ilegales.

7. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
8. La condición de miembro de una determinada asociación no puede ser, en ningún 

caso, motivo de favor, de ventaja o de discriminación por parte de los poderes públicos.
9. Los poderes públicos vascos se abstendrán de cualquier intervención no prevista 

expresamente en las leyes que suponga un obstáculo al libre desarrollo de las actividades 
de las asociaciones o a su libertad de funcionamiento y autoorganización.

Artículo 5.  Tipología y clasificación.
1. Las asociaciones se clasifican en los siguientes grupos:
a) Asociaciones de fines particulares: son las asociaciones cuyas actividades sociales se 

orientan habitual y preferentemente a favor de las personas asociadas, aunque puedan 
llevar a cabo también actividades a favor de terceras personas.

b) Asociaciones de fines generales: son las asociaciones entre cuyas finalidades figura la 
satisfacción de intereses que trascienden los de las personas asociadas, y que realizan 
habitual y preferentemente actividades a favor de terceras personas o del conjunto de la 
sociedad, ofreciendo a otras personas su ingreso voluntario en dicha organización 
asociativa.

c) Asociaciones de fines generales declaradas de utilidad pública: son las asociaciones 
inscritas en el Registro General de Asociaciones del País Vasco que sean reconocidas como 
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tales por decreto del Gobierno Vasco, en atención al cumplimiento de los requisitos previstos 
en la presente ley.

2. Las asociaciones podrán declararse en el momento de su inscripción en el Registro 
General de Asociaciones del País Vasco como asociación de fines particulares o generales. 
En caso contrario, el registro procederá a efectuar dicha clasificación.

CAPÍTULO III
Constitución de las asociaciones

Artículo 6.  Capacidad.
1. Podrán constituir asociaciones y formar parte de ellas las personas físicas y jurídicas, 

sean éstas públicas o privadas, con arreglo a los siguientes principios:
a) Las personas físicas con capacidad de obrar, entendiéndose por tales las mayores de 

edad o que hayan conseguido su emancipación, y no estén sujetas a ninguna condición legal 
para el ejercicio del derecho ni tengan limitada su capacidad en virtud de resolución judicial 
firme.

b) Los menores no emancipados mayores de catorce años, con el consentimiento 
documentalmente acreditado de las personas que deban suplir su falta de capacidad, sin 
perjuicio del régimen especial previsto para las asociaciones infantiles, juveniles o de 
alumnos en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor.

c) Las personas sometidas a tutela o curatela, con el consentimiento documentalmente 
acreditado de las personas que deban suplir o completar su capacidad, pero no podrán 
formar parte de su órgano colegiado de gobierno, en caso de que exista, ni representar a la 
asociación.

d) Las personas físicas extranjeras, conforme a la legislación que les sea de aplicación 
en cada caso a los efectos del ejercicio del derecho de asociación.

e) Los vascos y las vascas a los que se refiere el artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía 
para el País Vasco.

2. Las personas jurídicas manifestarán su voluntad de constituir una asociación, o de 
ingresar en ella, a través del órgano al que su legislación específica, estatutos o normas 
internas atribuyan dicha capacidad.

a) Las personas jurídicas actuarán por medio de una persona física. Deberán aportar 
copia del acuerdo válidamente adoptado en su seno por el órgano competente para ello, y 
manifestar en él su voluntad asociativa, así como la designación de quien por ellas actúe.

b) Las personas jurídicas extranjeras también podrán constituir asociaciones o ingresar 
en ellas, siempre que estén legalmente constituidas conforme a su ley personal.

3. Las personas jurídico-públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o 
con otras personas físicas o jurídicas, como medida de fomento y apoyo de las iniciativas de 
los ciudadanos, salvo que establezcan lo contrario sus normas constitutivas y reguladoras, a 
cuyo tenor habrán de atenerse. El ejercicio de dicho derecho se adecuará a las siguientes 
reglas:

a) Su pertenencia a una asociación será en igualdad de condiciones con los particulares.
b) Al objeto de evitar una posición de dominio en el funcionamiento de la asociación, los 

estatutos no podrán incorporar cláusulas ni previsiones que otorguen a las entidades 
públicas que formen parte de aquélla derechos que vulneren la sustancial igualdad que debe 
existir entre todas las personas asociadas.

c) No podrán constituir asociaciones cuyo objeto sea el ejercicio de funciones públicas 
de carácter administrativo en relación con un sector de la vida social.

Artículo 7.  Constitución.
1. Las asociaciones se constituyen mediante el acuerdo de tres o más personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, que se comprometen a poner en común conocimientos, 

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 102  Ley de Asociaciones de Euskadi

– 1038 –



medios y actividades para la consecución de finalidades lícitas, comunes, de interés general 
o particular, y se dotan de unos estatutos que rigen su funcionamiento y actividad.

2. Las asociaciones adquieren personalidad jurídica y la más amplia y plena capacidad 
de obrar desde el otorgamiento del acta de constitución, en documento público o privado.

3. Las asociaciones podrán constituirse con carácter indefinido o temporal. Salvo que en 
los estatutos se establezca un plazo determinado, se presume que la asociación se 
constituye con carácter indefinido.

Artículo 8.  Acta de constitución.
1. El acta de constitución ha de contener:
a) El nombre y apellidos de las personas promotoras de la asociación si son personas 

físicas, la denominación o razón social si son personas jurídicas, y, en ambos casos, la 
nacionalidad y el domicilio.

Las personas físicas podrán hacer constar la vecindad civil que ostenten y, en su caso, 
su régimen económico matrimonial o régimen económico de la pareja de hecho.

b) La voluntad de las personas promotoras de constituir una asociación, su 
denominación y los pactos que, en su caso, hubiesen establecido.

c) Los estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, cuyo 
contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.

d) La designación del presidente o la presidenta, del secretario o la secretaria, del 
tesorero o la tesorera y, en su caso, de los miembros del órgano colegiado de gobierno.

e) Lugar y fecha de otorgamiento del acta y firma de las personas promotoras, o de sus 
representantes en el caso de personas jurídicas.

2. Al acta de constitución habrá de acompañar, para el caso de personas jurídicas, una 
certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente, así como la 
acreditación de su personalidad jurídica.

La certificación del acuerdo adoptado por las personas jurídicas deberá expresar la 
voluntad de constituir la asociación y formar parte de ella, así como la designación de la 
persona física que la representará.

3. Cuando las personas físicas participen en el acta de constitución por medio de 
representante, se acompañará a ella la acreditación de su identidad y de su representación.

Artículo 9.  Estatutos.
1. Los estatutos son el conjunto de reglas que establecen el régimen interno de la 

asociación y su funcionamiento, y que toda persona asociada asume al ingresar en la 
entidad.

Los estatutos deberán contener los siguientes extremos:
a) La denominación.
b) Los fines y actividades de la asociación descritos de forma precisa.
c) La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido.
d) El domicilio social, así como el ámbito territorial en que haya de realizar principalmente 

sus actividades.
e) Los requisitos para la válida constitución de la Asamblea General, las atribuciones y 

competencias de ésta, las reglas para la celebración de reuniones, deliberaciones y 
adopción de acuerdos, así como el porcentaje mínimo de personas asociadas para solicitar 
la convocatoria extraordinaria de asamblea general.

f) Los requisitos y procedimiento para la elección y sustitución del presidente o la 
presidenta, del secretario o la secretaria, del tesorero o la tesorera y, caso de que exista un 
órgano de gobierno colegiado, de los miembros de éste, así como la determinación de sus 
atribuciones y competencias, duración del cargo, causas de cese y las reglas para deliberar 
y adoptar acuerdos.

g) Los requisitos y procedimiento de admisión de personas asociadas y, en su caso, las 
modalidades de éstas.
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h) Los derechos y obligaciones de las personas asociadas y, en su caso, de cada una de 
sus distintas modalidades. Podrán incluirse también las consecuencias del impago de las 
cuotas por parte de los miembros de la asociación.

i) Los supuestos y procedimiento conducentes a la pérdida de la condición de persona 
asociada.

j) El régimen sancionador.
k) El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de 

cierre del ejercicio asociativo.
l) El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá disponer.
m) Las causas de disolución y el destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá 

desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.
n) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.
2. Los estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y condiciones 

que las personas promotoras consideren convenientes, siempre que no se opongan a las 
leyes ni contradigan los principios configuradores de una asociación descritos en el artículo 4 
de la presente ley.

3. El contenido de los estatutos no podrá ser contrario al ordenamiento jurídico.
4. Los preceptos contenidos en el capítulo VII de la presente ley, en cuanto constituyen 

criterios mínimos que garantizan el funcionamiento democrático de la asociación, podrán ser 
desarrollados y modulados en los estatutos de acuerdo con la voluntad de las personas 
asociadas.

Artículo 10.  Denominación.
1. La denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión que induzca 

a error o confusión sobre su propia identidad, o sobre la clase o naturaleza de ésta, en 
especial mediante la adopción de palabras, conceptos o símbolos, acrónimos y similares 
propios de personas jurídicas diferentes.

2. No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las 
leyes o que puedan suponer vulneración de los derechos fundamentales de las personas.

3. La denominación no podrá coincidir o asemejarse de manera que pueda crear 
confusión, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro General de Asociaciones del 
País Vasco, ni con cualquier otra persona jurídica pública o privada, ni con entidades 
preexistentes, sean o no de nacionalidad española, ni con personas físicas, salvo 
consentimiento expreso de la persona interesada o sus sucesores, ni con una marca 
registrada o notoria, salvo que lo solicite su titular o con su consentimiento.

4. La denominación debe hacer referencia a los fines estatutarios, o al principal de ellos, 
así como a algún nombre que la singularice. No serán admitidas las denominaciones que 
impliquen el uso de términos relativos a valores comunes a la generalidad de los vascos y 
las vascas.

5. Cuando por la naturaleza o fines de la asociación sea preciso introducir en su nombre 
la denominación de alguna demarcación territorial determinada, tales como provincia, 
territorio histórico, localidad, distrito, zona, barrio u otras análogas, se utilizará un 
patronímico específico que identifique a la asociación respecto de otras similares que se 
hallen constituidas o puedan constituirse en la misma demarcación, a fin de evitar la indebida 
apropiación exclusiva del nombre de tal demarcación.

Artículo 11.  Domicilio.
1. Las asociaciones que se constituyan con arreglo a la presente ley tendrán su domicilio 

en el lugar que establezcan sus estatutos, que podrá ser el de la sede social o aquel donde 
desarrolle principalmente sus actividades.

2. Las asociaciones no constituidas al amparo de la presente ley y que no dispongan de 
domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco, podrán establecer una delegación en 
ella, la cual será anotada en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, al objeto 
de facilitar su interlocución con las administraciones públicas vascas.
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CAPÍTULO IV
Inscripción y responsabilidad de las asociaciones

Artículo 12.  Inscripción en el registro.
1. Las asociaciones reguladas en la presente ley deberán inscribirse en el Registro 

General de Asociaciones del País Vasco, a los solos efectos de publicidad.
2. La inscripción registral hace públicos la constitución, los estatutos y los órganos de 

representación y gobierno de las asociaciones, en garantía tanto para los terceros que con 
ellas se relacionan como para sus propios miembros.

3. Las personas promotoras realizarán todas las actuaciones que sean precisas a 
efectos de la inscripción, y en caso contrario responderán conforme a lo establecido en el 
artículo 13.

Artículo 13.  Responsabilidad en el caso de no inscripción.
1. Las personas promotoras de una asociación no inscrita por causas a ellas imputables 

responderán en todo caso personal y solidariamente por las obligaciones contraídas con 
terceros por cualquiera de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad de la propia asociación.

2. En el supuesto de asociaciones no inscritas, las personas asociadas responderán 
solidariamente con la propia asociación por las obligaciones contraídas frente a terceros por 
cualquiera de ellas que hubiese manifestado actuar en nombre y por cuenta de la 
asociación.

3. No obstante lo expuesto en los párrafos anteriores, responderá directamente la 
asociación, y no las personas promotoras y asociadas, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de las actuaciones precisas para la constitución e inscripción en el 
Registro General de Asociaciones del País Vasco o de actos de inicio de actividades que 
estén previstos en el acta de constitución o en los estatutos para la fase anterior a la 
inscripción.

b) Cuando se solicite la inscripción dentro del mes siguiente a la constitución y la 
Asamblea General, en el plazo de seis meses posterior a la inscripción, acepte las 
obligaciones contraídas.

Artículo 14.  Responsabilidad de las asociaciones inscritas.
1. Las asociaciones inscritas responden directamente por sus obligaciones, con todos 

sus bienes presentes y futuros.
2. Las personas asociadas no responden personalmente por las obligaciones de una 

asociación inscrita, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de la presente ley.

CAPÍTULO V
Organización y funcionamiento internos

Artículo 15.  Órganos necesarios de las asociaciones.
1. Serán órganos necesarios de las asociaciones:
a) La Asamblea General: es el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado 

por todas las personas asociadas.
b) El presidente o la presidenta de la asociación: es el órgano de representación de la 

asociación, y, salvo previsión estatutaria en contrario, presidirá también la Asamblea 
General, así como el órgano de gobierno colegiado, en caso de que éste se constituya por la 
entidad asociativa.

c) El secretario o la secretaria de la asociación: con facultad certificante y salvo previsión 
estatutaria expresa en contrario, ejercerá sus funciones en la asamblea general, así como en 
las reuniones del órgano de gobierno colegiado, en caso de que éste se constituya por la 
entidad asociativa.
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d) El tesorero o la tesorera de la asociación: se encargará de la custodia de los recursos 
económicos y de la llevanza y cumplimiento de las obligaciones presupuestarias y contables 
establecidos en la presente ley y demás normas que sean de aplicación a las asociaciones. 
La función de tesorería podrá ser desempeñada por el secretario o la secretaria de la 
asociación.

2. Los estatutos podrán prever la existencia de un órgano colegiado de gobierno que, 
con el nombre de Junta Directiva u otros análogos, desempeñará funciones de gobierno y 
gestión de la asociación.

3. Los estatutos podrán prever también otros órganos, con las funciones que se les 
atribuya, pero en ningún caso se les podrá encomendar las que la presente ley confiere a la 
Asamblea General.

Artículo 16.  Asamblea General.
1. La Asamblea General es el órgano soberano y de expresión de la voluntad de la 

asociación, integrado por las personas asociadas, que adopta sus acuerdos por el principio 
mayoritario o de democracia interna, según lo establecido en sus estatutos. Los estatutos de 
la asociación podrán establecer la participación en la Asamblea General de terceras 
personas, no asociadas, que colaboren en las actividades de la entidad.

2. En los estatutos se podrá regular libremente el funcionamiento interno de la Asamblea 
General, que en todo caso deberán respetar el contenido del presente artículo.

La Asamblea General se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Deberá ser 
convocada en sesión ordinaria al menos una vez al año, y podrá reunirse en sesión 
extraordinaria cuando lo decida el órgano de gobierno o cuando lo solicite el porcentaje de 
personas asociadas que se determine en los estatutos y, en todo caso, para adoptar los 
acuerdos de modificación estatutaria y disolución de la asociación.

3. Corresponde con carácter exclusivo a la Asamblea General la adopción de los 
siguientes acuerdos:

a) El examen y la aprobación de las cuentas anuales y del presupuesto del ejercicio 
siguiente.

b) La modificación de estatutos.
c) La disolución de la asociación.
d) La elección y el cese del presidente o la presidenta, del secretario o la secretaria, del 

tesorero o la tesorera y, si lo hubiere, de los demás miembros del órgano de gobierno 
colegiado, así como su supervisión y control.

e) Los actos de federación y confederación con otras asociaciones, o el abandono de 
alguna de ellas.

f) La aprobación de la disposición o enajenación de bienes inmuebles.
g) El acuerdo de remuneración de los miembros del órgano de gobierno, en su caso.
h) La fijación de las cuotas ordinarias o extraordinarias, si bien esta facultad puede ser 

delegada por la Asamblea General al órgano de gobierno mediante acuerdo expreso.
i) La adopción del acuerdo de separación definitiva de las personas asociadas.
j) Cualquier otra competencia que los estatutos atribuyan a la Asamblea General.

Artículo 17.  El órgano de gobierno.
1. La asociación debe disponer en todo caso de un órgano de gobierno, que puede ser 

bien su presidente o presidenta, bien un órgano colegiado con el nombre de Junta Directiva 
u otros análogos, o bien la propia Asamblea General constituida como tal órgano de 
gobierno.

2. Sin perjuicio de otras facultades que se le puedan atribuir en los estatutos, 
corresponde al órgano de gobierno la dirección y gestión ordinaria de la asociación, de 
acuerdo con las directrices de la Asamblea General y bajo su supervisión y control.

3. Sólo podrán formar parte del órgano de gobierno las personas asociadas. El cargo de 
miembro del órgano de gobierno se asumirá cuando, una vez designado por la Asamblea 
General, se proceda a su aceptación o toma de posesión.

4. Para ser miembro del órgano de gobierno, y sin perjuicio de otros requisitos que se 
puedan establecer en los estatutos, serán requisitos indispensables: ser mayor de edad, 
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estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. No podrán ser miembros de dicho 
órgano las personas concursadas y las inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos o 
privados. Cuando la Asamblea General se haya constituido como órgano de gobierno, las 
funciones de dirección y gestión sólo podrán ejercerse por las personas asociadas que 
cumplan los requisitos fijados en este apartado.

Artículo 18.  Responsabilidad de los órganos de representación y gobierno.
1. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación y las demás 

personas que obren en nombre y representación de la asociación responderán ante ésta, 
ante las personas asociadas y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas 
por actos dolosos, culposos o negligentes.

2. Las personas a que se refiere el apartado anterior, y en esos mismos supuestos, 
responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio 
de sus funciones, así como por los acuerdos que hubiesen adoptado, en el supuesto de los 
órganos unipersonales, o que hubiesen votado favorablemente, en el supuesto de que 
existiera un órgano de gobierno colegiado, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
penales en que hubiesen podido incurrir.

3. En los supuestos establecidos en los dos apartados anteriores, cuando la 
responsabilidad no pueda ser imputada a ninguna persona concreta de las referidas en 
dichos apartados, responderán solidariamente todas ellas, a menos que puedan acreditar 
que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresaron con claridad su 
oposición.

Artículo 19.  Retribución de los órganos de representación y gobierno.
1. Para que el presidente o la presidenta o, en su caso, demás miembros del órgano de 

gobierno colegiado puedan recibir retribuciones en función del cargo, deberá preverse 
expresamente en los estatutos. La Asamblea General acordará la cuantía, duración y demás 
extremos referentes a la retribución, lo cual deberá reflejarse en las cuentas anuales.

2. Asimismo, la Asamblea General, sin necesidad de previsión expresa en los estatutos, 
podrá establecer el abono de dietas y gastos justificables para los miembros de los órganos 
de representación y gobierno, así como para cualquier persona asociada.

3. En los términos y condiciones que se determinen en los estatutos, los miembros de los 
órganos de representación y gobierno podrán recibir una retribución adecuada por la 
realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros de 
dichos órganos.

CAPÍTULO VI
Régimen de funcionamiento

Artículo 20.  Régimen de actividades.
Para el cumplimiento de sus fines las asociaciones podrán:
a) Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus 

fines o a allegar recursos con ese objetivo.
b) Adquirir, poseer y disponer de bienes de todas clases y por cualquier título, así como 

celebrar actos, contratos y negocios jurídicos de todo género. La aceptación de herencias y 
legados se hará a beneficio de inventario.

c) Cooperar con las instituciones públicas en el diseño, ejecución y evaluación de 
políticas sectoriales y programas de actuación, así como celebrar convenios de colaboración 
con las administraciones públicas.

d) Ejercitar toda clase de acciones conforme a las leyes y los estatutos.
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Artículo 21.  Prohibición de reparto de beneficios.
Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades 

económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse exclusivamente al 
cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre las personas 
asociadas ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga relación 
de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con 
interés lucrativo.

Artículo 22.  Recuperación de aportaciones patrimoniales.
No obstante lo señalado en el artículo anterior, los estatutos podrán establecer que, en 

caso de disolución de la asociación o de separación voluntaria de una persona asociada, 
ésta pueda percibir la participación patrimonial inicial u otras aportaciones económicas 
realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia a la asociación que hubiese abonado, con 
las condiciones, alcance y límites que se fijen en los estatutos. Ello se entiende siempre que 
la reducción patrimonial no implique perjuicios a terceros.

Artículo 23.  Obligaciones documentales y contables.
1. La asociación dispondrá de los siguientes libros, debidamente actualizados y 

legalizados por el Registro General de Asociaciones del País Vasco:
a) Un libro-registro de personas asociadas.
b) Un libro de actas.
c) Un libro de cuentas.
2. La presentación de las cuentas y la redacción del presupuesto para su aprobación por 

parte de la Asamblea General, podrán realizarse conforme a cualquier sistema de 
contabilidad que permita ofrecer una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
la asociación.

CAPÍTULO VII
Estatuto jurídico de las personas asociadas

Artículo 24.  Adquisición de la condición de persona asociada.
1. Las personas fundadoras que constituyen la asociación adquieren la condición de 

personas asociadas desde la firma del acta de constitución. Podrá otorgarse a dicha acta 
carácter de carta fundacional, en cuyo caso los estatutos fijarán el plazo para que otras 
personas puedan adquirir también posteriormente el carácter de persona asociada 
fundadora.

2. Los estatutos establecerán las condiciones y requisitos para la admisión de personas 
asociadas. La integración en una asociación requiere la previa aceptación por el órgano 
competente que determinen los estatutos.

Artículo 25.  Modalidades de personas asociadas.
1. Los estatutos podrán establecer las diferentes modalidades de personas asociadas, 

con derechos y obligaciones diferenciados.
2. Entre otras, se pueden establecer las siguientes modalidades de personas asociadas:
a) Personas que disfrutan de todos los derechos y están sujetas a todas las 

obligaciones:
– Fundadoras: personas que suscriben el acta de constitución.
– De número: personas pertenecientes a asociaciones cuyo número de miembros está 

limitado en los estatutos.
– Ordinarias: el resto de las personas asociadas no incluidas en las dos categorías 

anteriores.
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– Voluntarias: personas asociadas que aportan una dedicación voluntaria estable o una 
colaboración personal desinteresada y duradera; puede haber personas voluntarias que 
colaboran con la asociación y que, sin embargo, no están asociadas a ella.

b) Personas cuyos derechos y obligaciones están limitados en los estatutos:
– Protectoras: personas que aportan principalmente medios económicos a la asociación.
– Honorarias: personas así designadas en atención a las cualidades, méritos y 

circunstancias que, a juicio de la asociación, concurren en ellas.
– Juveniles: personas asociadas que, siendo mayores de 14 años, necesitan para su 

ingreso el consentimiento documentalmente acreditado de las personas que deban 
completar su capacidad; aunque pueden tener derecho de voz y voto en las asambleas 
generales, no podrán asumir cargos directivos.

– Infantiles: personas menores de 14 años, sin perjuicio de que el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones asociativas corresponderá a sus representantes legales.

3. La condición de persona asociada es intransmisible salvo que los estatutos contengan 
previsiones en sentido contrario.

Artículo 26.  Derechos de las personas asociadas.
1. Toda persona asociada ostenta, como mínimo, los siguientes derechos, que deberán 

ejercitarse de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la asociación:
a) Ejercer el derecho al voto. Toda persona asociada dispone, como mínimo, de un voto 

en la Asamblea General y en los procesos electorales.
b) Participar en las actividades de la asociación.
c) Ser convocada a las asambleas generales, asistir a ellas y participar en sus debates.
d) Ser informada acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación 

de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.
e) Acceder al libro de socios, libro de actas y libro de cuentas de la asociación, en los 

términos previstos en la normativa de protección de datos de carácter personal.
f) Ejercer el sufragio activo y pasivo respecto a cualquier cargo de la asociación.
g) Darse de baja en cualquier momento, sin perjuicio de los compromisos adquiridos 

pendientes de cumplimiento.
h) Impugnar los acuerdos adoptados por la asociación y exigir la responsabilidad a que 

hubiere lugar.
i) Ser oída con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ella y ser 

informada de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo 
que, en su caso, imponga la sanción.

2. Los estatutos podrán contemplar un régimen de representación o delegación del 
derecho de voto, así como el voto por correspondencia.

3. Los estatutos podrán establecer un sistema de voto ponderado o cualificado.

Artículo 27.  Deberes de las personas asociadas.
Son deberes de las personas asociadas los siguientes:
a) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para su consecución.
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, 

puedan corresponder a cada socio.
c) Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de los estatutos.
d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno de 

la asociación.

Artículo 28.  Procedimiento sancionador.
1. Los estatutos determinarán las causas de infracción y las correspondientes sanciones, 

que sólo podrán fundamentarse en el incumplimiento de los deberes, así como el 
procedimiento y los órganos competentes para la instrucción y resolución de los expedientes 
sancionadores que deberán estar integrados por distintas personas.
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2. En todo caso, la imposición de sanciones deberá ser siempre motivada e ir precedida 
de la audiencia a la persona interesada.

3. La sanción de separación provisional o definitiva será siempre recurrible ante la 
Asamblea General.

CAPÍTULO VIII
Modificación de estatutos

Artículo 29.  Modificación de estatutos.
1. La modificación de estatutos se acordará en asamblea general extraordinaria, 

convocada expresamente con este fin.
2. Dicha modificación sólo producirá efectos ante terceros de buena fe a partir de su 

inscripción en el Registro General de Asociaciones del País Vasco.
3. El resto de las modificaciones surtirán efecto para las personas asociadas desde el 

mismo momento de su aprobación, con arreglo a los procedimientos estatutarios, sin 
perjuicio de su obligación de comunicación al citado registro a los solos efectos de 
publicidad.

CAPÍTULO IX
Disolución y liquidación

Artículo 30.  Disolución.
Son causas de disolución de la asociación:
a) La simple voluntad de las personas asociadas, expresada mediante acuerdo adoptado 

por la Asamblea General.
b) El cumplimiento del plazo o condición fijados en los estatutos.
c) La absorción o fusión con otras asociaciones.
d) La falta del número mínimo de personas asociadas legalmente establecido, sin 

perjuicio de que los estatutos puedan prever un plazo para completarlo. Dicho plazo nunca 
podrá exceder de un año, a contar desde que se produjera la última baja.

e) La resolución judicial firme por la que se acuerda la disolución de la asociación.
f) La imposibilidad de cumplimiento de los fines sociales.
g) Cualquier otra causa de disolución prevista en los estatutos.

Artículo 31.  Liquidación.
1. La disolución abre el proceso de liquidación, pero, hasta que concluya ésta, la 

asociación conservará su personalidad jurídica.
2. Los estatutos podrán regular el régimen de designación de los liquidadores. En 

ausencia de previsión estatutaria al efecto, será la Asamblea General la que los designe en 
el acuerdo de disolución. En defecto de los dos supuestos anteriores, serán liquidadores los 
miembros del órgano de gobierno.

Artículo 32.  Facultades de los liquidadores.
Las facultades de los liquidadores son las siguientes:
a) Elaborar el balance de liquidación y actualizar el inventario de bienes y derechos a 

dicha fecha.
b) Velar por la integridad del patrimonio, realizando todos los actos de conservación que 

sean precisos.
c) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que guarden relación 

mediata o inmediata con la liquidación y que resulten precisas a tal fin.
d) Satisfacer deudas y cumplir las obligaciones pendientes de la asociación.
e) Cobrar los créditos y exigir los derechos de que sea titular la asociación.
f) Realizar los bienes y derechos de la asociación, si se estima conveniente.
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g) Aplicar el patrimonio sobrante de acuerdo con los estatutos y en la forma que acuerde 
la Asamblea General, sin perjuicio del derecho previsto en el artículo 22 de esta ley.

h) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro General de Asociaciones del 
País Vasco.

Artículo 33.  Insolvencia de la asociación y responsabilidad de los liquidadores.
1. En caso de insolvencia de la asociación, el presidente o la presidenta o, en su caso, 

los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante 
el juez competente.

2. Los liquidadores responden por el ejercicio de sus funciones ante la asociación, ante 
las personas asociadas y ante terceros, en los términos previstos por la presente ley para los 
miembros del órgano de gobierno.

Artículo 34.  Destino del patrimonio sobrante.
1. El patrimonio sobrante, constituido por todos los bienes y derechos que lo integran 

conforme a lo que resulte del balance de liquidación, se aplicará a los fines o entidades 
públicas o privadas sin ánimo de lucro previstos en los estatutos y en la forma que acuerde 
la Asamblea General.

2. En el supuesto de que los estatutos o el acuerdo de disolución no concreten de 
manera singularizada la entidad receptora del remanente, éste se asignará a asociaciones u 
otras entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo finalidades semejantes o análogas a las 
de la asociación disuelta y en su misma localidad, en su mismo territorio histórico o en la 
Comunidad Autónoma.

CAPÍTULO X
Fusión y transformación

Artículo 35.  Fusión de asociaciones.
1. Las asociaciones podrán fusionarse, ya sea mediante la constitución de una nueva por 

dos o más de ellas, ya sea mediante la absorción de una o varias por otra ya existente.
2. Los actos de fusión requieren la celebración de asamblea general extraordinaria 

expresamente convocada con este fin por parte de las asociaciones interesadas. El quórum 
de asistencia y régimen de mayorías de dicha asamblea serán los previstos para la 
disolución de la asociación.

3. En los procesos de fusión no se requiere la fase de liquidación y se produce un 
traspaso universal de bienes, derechos y obligaciones a la nueva asociación creada o a la 
asociación absorbente. Los estatutos podrán desarrollar los requisitos y el procedimiento de 
la fusión.

4. El acuerdo de fusión será comunicado al Registro General de Asociaciones del País 
Vasco, que cancelará de oficio los asientos de las asociaciones fusionadas o de la 
asociación o asociaciones absorbidas.

Artículo 36.  Transformación de la asociación.
1. Toda asociación podrá transformarse en otra entidad de naturaleza asociativa no 

sujeta a la presente ley, si cumple los requisitos que la legislación específica de esa entidad 
haya establecido.

2. El acuerdo de transformación requiere la celebración de asamblea general 
extraordinaria convocada expresamente con este fin. El quórum de asistencia y régimen de 
mayorías de dicha asamblea serán los previstos para la disolución de la asociación.

3. La transformación no requiere de liquidación. Los estatutos podrán desarrollar los 
requisitos y el procedimiento de la transformación.

4. El acuerdo de transformación será comunicado al Registro General de Asociaciones 
del País Vasco, que cancelará de oficio el asiento de la asociación transformada y trasladará 
el expediente al registro que resulte competente.
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5. Toda entidad de naturaleza asociativa no sujeta a la presente ley podrá transformarse 
en una asociación inscribible en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, si así 
lo prevé la legislación específica de esa entidad y cumple tanto los requisitos y 
procedimientos en ella establecidos como los previstos en la presente ley.

Artículo 37.  Derecho de inscripción.
El derecho de asociación incluye el derecho a la inscripción en el registro de 

asociaciones competente, que sólo podrá denegarse cuando no se reúnan los requisitos 
establecidos en la legislación vigente.

CAPÍTULO XI
Registro General de Asociaciones del País Vasco

Artículo 38.  Naturaleza y características.
1. El Registro General de Asociaciones del País Vasco, adscrito al departamento del 

Gobierno Vasco competente en materia de justicia, tiene carácter unitario, pudiendo 
desconcentrarse en oficinas territoriales.

2. El Registro General de Asociaciones del País Vasco tiene carácter gratuito y es 
público respecto del contenido de los asientos, de los estatutos de las asociaciones, así 
como de los documentos depositados que guarden relación directa e inmediata con el 
contenido de las hojas registrales. Al registro general puede acceder toda persona o entidad 
pública o privada.

3. La publicidad del registro se hará efectiva bajo la forma de certificado del contenido de 
los asientos de la hoja registral, o mediante copia o exhibición de dichos asientos, de los 
estatutos de la asociación o de los documentos citados en el párrafo anterior, o por medios 
informáticos o telemáticos, todo ello de conformidad con lo previsto en la legislación vigente 
en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 39.  Inscripciones registrales.
1. Por cada asociación se abrirá una hoja registral, junto con un protocolo en el que se 

depositarán cuantos documentos se hayan generado en relación con dicha entidad.
2. Deberán inscribirse en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, en los 

términos que se establezcan reglamentariamente, los siguientes actos:
a) Constitución de la asociación.
b) Modificación de estatutos.
c) Reconocimiento de utilidad pública y su revocación.
d) Designación del presidente o la presidenta, del secretario o la secretaria, del tesorero 

o la tesorera y, en su caso, de los miembros del órgano de gobierno colegiado, así como sus 
variaciones.

e) Incorporación o baja en federaciones y confederaciones.
f) Acuerdos de disolución, fusión y transformación y, en su caso, el traslado a otro 

registro.
3. Los asientos de las asociaciones podrán contener también anotaciones relativas a:
a) La apertura y cierre de delegaciones u otros establecimientos de la asociación.
b) Las resoluciones judiciales referentes a las asociaciones inscritas que afecten a actos 

susceptibles de inscripción registral.
c) Anotaciones provisionales de las solicitudes de constancia registral que se formulen 

sobre contiendas de orden interno.
4. Los acuerdos relativos a actos objeto de inscripción deberán ser comunicados al 

registro general en el plazo de un mes desde que fueron adoptados.
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Artículo 40.  Régimen jurídico de las inscripciones.
1. La solicitud de inscripción de la constitución de una asociación irá acompañada del 

acta de constitución firmada por todas las personas promotoras, de los estatutos firmados 
por el presidente o la presidenta y el secretario o la secretaria y de la relación nominativa de 
las personas que integran los órganos de representación y gobierno.

2. Las inscripciones se practicarán en el plazo máximo de tres meses desde la 
presentación de toda la documentación necesaria en el Registro General de Asociaciones 
del País Vasco. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado resolución expresa, se 
entenderá estimada la solicitud.

3. Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud o en la documentación que la 
acompaña, o cuando la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir a error o 
confusión con ella, o cuando la denominación coincida con una marca registrada o notoria, 
salvo que se solicite por su titular o con su consentimiento, se suspenderá el plazo para 
proceder a la inscripción y se abrirá otro de 10 días para la subsanación de los defectos 
advertidos.

4. Cuando la entidad solicitante no se encuentre incluida en el ámbito de aplicación de la 
presente ley o no tenga naturaleza de asociación, el registro general, previa audiencia de la 
entidad, denegará su inscripción e indicará al solicitante cuál es el registro u órgano 
administrativo competente para inscribirla. La denegación será siempre motivada.

5. Si se encontraren indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de la 
asociación, el órgano competente dictará una resolución motivada y dará traslado de toda la 
documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente; comunicará esta 
circunstancia a la entidad interesada y suspenderá el procedimiento administrativo hasta 
tanto recaiga resolución judicial firme. Se actuará de igual modo si se apreciaren indicios 
racionales de ilicitud penal en las actividades de una asociación.

CAPÍTULO XII
Reconocimiento del asociacionismo y de la utilidad pública

Artículo 41.  Valor social y fomento del asociacionismo.
1. El País Vasco reconoce y ampara el valor de integración social y la función 

comunitaria que representan las asociaciones como expresión de la participación ciudadana 
en los asuntos de interés general o particular y como manifestación de valores cívicos de 
solidaridad, altruismo, generosidad y pluralismo.

2. Las administraciones públicas del País Vasco promoverán el asociacionismo e 
impulsarán el desarrollo de las asociaciones que persigan fines de interés general, así como 
de sus uniones, federaciones y confederaciones, respetando su libertad y autonomía frente a 
los poderes públicos.

Asimismo, las administraciones públicas promoverán acciones positivas para eliminar los 
obstáculos que impidan la presencia y participación paritaria de mujeres y hombres en todos 
los ámbitos y espacios asociativos.

3. Las instituciones públicas desarrollarán políticas, estructuras y medidas de promoción, 
fomento y soporte de la participación ciudadana en su ámbito territorial.

4. Las asociaciones inscritas en el Registro General de Asociaciones del País Vasco 
podrán recibir ayudas económicas y subvenciones para el desarrollo de actividades y 
proyectos.

Artículo 42.  Asociaciones de utilidad pública.
Podrán ser reconocidas de utilidad pública las asociaciones inscritas en el Registro 

General de Asociaciones del País Vasco que contribuyan, mediante el desarrollo de sus 
actividades, a la consecución del interés general o del bien común realizando de manera 
significativa los valores de generosidad, altruismo, solidaridad y pluralismo y cumplan, 
además, los siguientes requisitos:

a) Que se trate de entidades que promuevan el interés general o el bien común mediante 
la efectiva y continuada realización de fines de carácter cívico, educativo, científico, cultural, 
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deportivo, sanitario, de promoción de los derechos humanos, de intervención social, de 
cooperación al desarrollo, de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, de 
protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de 
defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de 
promoción del voluntariado, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y 
atención de las personas inmigrantes y de quienes se encuentren en riesgo de exclusión por 
razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros fines de similar 
naturaleza.

b) Que su actividad no se dirija de manera principal y habitual a beneficiar a sus 
asociados y asociadas, sino a terceras personas ajenas a la asociación.

c) Que dispongan de los medios personales y materiales suficientes y de una 
organización adecuada para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.

d) Que el número de personas asociadas contratadas mediante relación laboral o de 
servicios por la propia asociación sea escasamente relevante en relación con el conjunto de 
asociados y asociadas.

e) Que acrediten un cumplimiento efectivo y habitual de los fines estatutarios al menos 
durante los tres años anteriores a la presentación de la solicitud.

f) Que los miembros del órgano de gobierno desempeñen sus cargos gratuitamente y sin 
percibir retribución alguna. No obstante, podrán recibir una retribución adecuada por la 
realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros de 
dicho órgano.

g) Que lleven a cabo una ordenada y transparente gestión económica.
h) Que las actividades efectivamente realizadas sean adecuadas a los fines de interés 

general perseguidos.

Artículo 43.  Derechos de las asociaciones de utilidad pública.
Las asociaciones reconocidas de utilidad pública tendrán los siguientes derechos:
a) Utilizar la mención «Reconocida de utilidad pública por el Gobierno Vasco» en toda 

clase de documentos.
b) Disfrutar de los derechos, beneficios y exenciones de carácter económico, 

administrativo, tributario, fiscal y social que se establezcan por la normativa vigente en cada 
momento.

c) Recibir asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en su legislación 
específica.

d) Ser oídas, en la medida en que agrupen o representen a los ciudadanos afectados, en 
la elaboración de disposiciones de carácter general relacionadas directamente con sus fines, 
así como en la elaboración de planes y programas de singular trascendencia para ellas, con 
arreglo al procedimiento establecido al efecto por la administración competente.

Artículo 44.  Obligaciones de las asociaciones de utilidad pública.
1. Las asociaciones reconocidas de utilidad pública deberán presentar ante el Registro 

General de Asociaciones del País Vasco las cuentas anuales del ejercicio anterior en el 
plazo de seis meses siguientes a su finalización, junto con una memoria descriptiva de las 
actividades realizadas en dicho ejercicio.

2. Dichas cuentas anuales deben expresar la imagen fiel del patrimonio, de los 
resultados y de la situación financiera, así como el origen, cuantía, destino y aplicación de 
los ingresos públicos y privados percibidos.

3. Asimismo, deberán facilitar al Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública cuanta 
información y documentación les requiera en relación con sus actividades y funcionamiento.

Artículo 45.  Reconocimiento de utilidad pública.
1. El reconocimiento de utilidad pública tiene carácter discrecional en función de la 

valoración que merezcan los fines y actividades desarrollados por la asociación.
2. El Gobierno Vasco realizará el reconocimiento de utilidad pública mediante decreto 

acordado en Consejo de Gobierno a propuesta de los departamentos que corresponda en 
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función de la materia y, en todo caso, del departamento competente en materia de justicia, el 
cual tramitará el procedimiento y dirimirá cuantas cuestiones pudieran surgir en él.

3. El reconocimiento de utilidad pública podrá ser revocado mediante decreto del 
Gobierno Vasco, previa audiencia de la asociación, cuando no se acredite el mantenimiento 
de los requisitos que dieron lugar al citado reconocimiento o se produzca un incumplimiento 
grave y reiterado de las obligaciones que recaen sobre este tipo de asociación.

4. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento para el reconocimiento de 
utilidad pública y, en su caso, para su revocación. Finalizado el plazo reglamentario sin 
resolución expresa, se entenderá desestimada la petición.

5. La declaración y la revocación del reconocimiento de utilidad pública se publicarán en 
el Boletín Oficial del País Vasco.

Artículo 46.  Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública.
1. El Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública desempeñará funciones de 

asesoramiento, apoyo técnico y seguimiento de estas entidades.
2. Al protectorado le corresponderán las siguientes funciones:
a) Asesorar e informar a las asociaciones inscritas acerca de los requisitos y 

procedimiento para el reconocimiento de utilidad pública, así como de sus consecuencias de 
todo tipo.

b) Velar por el efectivo mantenimiento de los requisitos que fundamentaron el 
reconocimiento de utilidad pública.

c) Dar publicidad de la existencia, fines y actividades de estas asociaciones al objeto de 
lograr su conocimiento por parte de la sociedad y posibles interesados.

d) Examinar y realizar un seguimiento de la documentación presentada por estas 
asociaciones en el Registro General de Asociaciones del País Vasco.

e) Impulsar ante las administraciones públicas competentes las modificaciones que se 
considere oportuno realizar en la normativa sustantiva y tributaria aplicables a las 
asociaciones de utilidad pública.

3. El protectorado será ejercido por la Administración general del País Vasco a través del 
departamento competente en materia de justicia. Dicho departamento podrá recabar la 
colaboración y asistencia de aquellos departamentos con competencias en el ámbito 
sectorial en el que desarrollen sus actividades estas asociaciones.

CAPÍTULO XIII
Uniones de asociaciones

Artículo 47.  Uniones de asociaciones.
1. Para la mejor consecución de sus fines las asociaciones pueden constituir 

federaciones con base territorial o sectorial. Las federaciones pueden agruparse en 
confederaciones con los mismos criterios. Asimismo, las asociaciones pueden unirse o 
asociarse libremente entre ellas o con cualesquiera otras entidades.

2. Las referencias contenidas en esta ley a las asociaciones, tanto para su constitución y 
funcionamiento como para cualquier otro extremo, se aplicarán también a las federaciones, 
confederaciones y demás modalidades de uniones.

CAPÍTULO XIV
Consejos sectoriales de asociaciones

Artículo 48.  Consejos sectoriales de asociaciones.
1. A fin de asegurar la colaboración entre las administraciones públicas y las 

asociaciones, como cauce de participación ciudadana en los asuntos públicos, se podrán 
constituir consejos sectoriales de asociaciones, como órganos de consulta, información y 
asesoramiento en ámbitos concretos de actuación.
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2. Los consejos sectoriales de asociaciones estarán integrados por representantes de las 
administraciones públicas y de las asociaciones, y podrán contar con miembros cualificados 
según la materia.

3. Reglamentariamente, y para cada sector concreto, se determinará su creación, 
composición, competencias, régimen de funcionamiento y adscripción definitiva.

Disposición adicional primera.  Responsabilidad por recaudaciones.
Los promotores de cuestaciones y suscripciones públicas, actos benéficos y otras 

iniciativas análogas de carácter temporal, destinadas a recaudar fondos para cualquier 
finalidad lícita y determinada, responderán personal y solidariamente de la administración y 
destino de las cantidades recaudadas frente a las personas que hayan contribuido a la 
obtención de dichos fondos.

Disposición adicional segunda.  Medidas de fomento.
Las administraciones públicas vascas fomentarán la creación y la utilización de 

mecanismos extrajudiciales para la resolución de los conflictos que se planteen en el ámbito 
de la actuación de las asociaciones.

Disposición transitoria primera.  Adaptación de estatutos.
Las asociaciones constituidas antes de la entrada en vigor de la presente ley que se rijan 

por estatutos que contengan cláusulas contrarias a ella deberán modificar sus estatutos, 
para adaptarlos a la nueva norma, en el plazo de un año.

Disposición transitoria segunda.  Abono de subvenciones y ayudas.
El Gobierno Vasco deberá proceder al abono de las subvenciones y ayudas a que 

tengan derecho las asociaciones para el desarrollo de sus actividades en el plazo de seis 
meses desde que se publiquen las bases de la respectiva convocatoria.

Disposición derogatoria primera.  
Queda derogada la Ley 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones, y cuantas 

disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente ley.

Disposición derogatoria segunda.  
Quedan derogadas las tasas por las actuaciones del Registro General de Asociaciones 

del País Vasco.

Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 

desarrollo y aplicación de la presente ley.

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de 
Fundaciones del País Vasco.

Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley 12/1994, de 17 de junio, de 
Fundaciones del País Vasco, con el siguiente texto:

«Cuarta.  Fundaciones constituidas por personas jurídicas públicas.
1. Finalidad.
Las personas jurídicas públicas podrán constituir o participar en la constitución de 

fundaciones exclusivamente para promover la participación de los particulares o de 
otras entidades públicas o privadas en actividades de interés general y siempre que 
ello no suponga la asunción por parte de las fundaciones del ejercicio de potestades 
públicas o de la prestación de servicios públicos obligatorios.

2. Creación y extinción.

CÓDIGO DE ASOCIACIONES

§ 102  Ley de Asociaciones de Euskadi

– 1052 –



a) La constitución de fundaciones por parte de las personas jurídicas públicas 
deberá ser autorizada por el órgano de gobierno que resulte competente, con 
carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo, previos informes 
favorables de los órganos competentes en materia de hacienda y régimen jurídico de 
cada institución.

b) En el expediente administrativo relativo a la constitución o a la participación en 
una fundación por parte de una persona jurídica pública deberá incluirse una 
memoria en la que, entre otros aspectos, se justifiquen de manera suficiente las 
razones o motivos por los que se considera que se alcanzará una mejor consecución 
de los fines de interés general a través de una fundación que mediante otras formas 
jurídicas, públicas o privadas, contempladas en la normativa vigente.

c) También deberá obrar en el citado expediente una memoria económica que se 
pronunciará sobre la suficiencia de la dotación inicialmente prevista, así como sobre 
los compromisos presupuestarios futuros necesarios para garantizar su continuidad. 
Asimismo, se acompañará de un borrador de estatutos previamente informado por el 
Protectorado y el Registro de Fundaciones del País Vasco.

3. Régimen legal.
a) El Protectorado de Fundaciones del País Vasco y los órganos competentes en 

materia de contratación y función pública de cada persona jurídica pública velarán 
por que las contrataciones que realicen estas fundaciones se ajusten a la legislación 
aplicable en materia de contratación pública, y en todo caso a los principios de 
publicidad y concurrencia, así como por que la selección de su personal se rija por 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente 
convocatoria.

b) Las fundaciones constituidas o participadas por personas jurídicas públicas 
que realicen, directa o indirectamente, actividades mercantiles o industriales 
ajustarán su actuación a los principios y normas de la libre competencia.

4. Fundaciones constituidas por entes instrumentales.
La presente disposición adicional será aplicable a la constitución o participación 

de fundaciones por parte de sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca 
mayoritariamente a una o varias personas jurídicas públicas, y en general a la 
constitución o participación de fundaciones por cualquier otro ente instrumental de 
dichas personas jurídicas públicas.»

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

del País Vasco.
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§ 103

Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi

Comunidad Autónoma del País Vasco
«BOPV» núm. 94, de 19 de mayo de 2016
«BOE» núm. 151, de 23 de junio de 2016

Última modificación: 29 de diciembre de 2023
Referencia: BOE-A-2016-6085

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 

18 de diciembre, en su artículo 9.2 atribuye a los poderes públicos vascos la obligación de 
adoptar medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, 
así como la de facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, 
cultural y social del País Vasco.

Con carácter específico, desde la perspectiva del régimen de distribución de 
competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Euskadi, los artículos 10.12, 
10.13, 10.23 y 10.39 del citado Estatuto de Autonomía atribuyen a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco competencia exclusiva respectivamente en materia de asistencia social; en 
materia de fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, 
asistencial y similares, en tanto desarrollen principalmente sus funciones en el País Vasco; 
en materia de cooperativas; y en materia de desarrollo comunitario.

La sociedad vasca ha contado y cuenta con un tejido social extenso, plural y activo 
conformado por organizaciones que surgen de la libre iniciativa ciudadana y canalizan la 
solidaridad organizada y la participación social de la ciudadanía en general y de las propias 
personas, familias, grupos o comunidades afectadas por una situación, problema o 
necesidad de carácter social. Se trata del tercer sector social.

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, dio entrada en nuestro 
ordenamiento, aunque sin definirlo, al tercer sector de acción social, y el Decreto 283/2012, 
de 11 de diciembre, por el que se constituye y regula la Mesa del Diálogo Civil, define como 
tercer sector de acción social «el conjunto de entidades de carácter privado, formalmente 
organizadas y con ausencia de ánimo de lucro, que se dediquen prioritariamente a la 
promoción de la solidaridad social, así como al impulso de la participación social de las 
personas, los derechos sociales, la inclusión y la cohesión social en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco».

A los efectos de esta ley, el tercer sector social de Euskadi está conformado por el 
conjunto de organizaciones, con estructura legal y personalidad jurídica, inscritas en el 
registro correspondiente a su figura jurídica, de acción voluntaria, no lucrativas, privadas, 
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autogobernadas y autogestionadas, con sede y actividad en Euskadi, cuya finalidad principal 
es promover la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas, familias, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de 
vulnerabilidad o exclusión, desprotección y dependencia, a través de actividades de 
intervención social, entendiendo por tales los servicios sociales, la promoción del acceso al 
empleo y cualquier otra orientada a promover la inclusión social de aquellas, incluidas las 
actividades desarrolladas con esta finalidad en los espacios de interacción entre ámbitos, 
políticas y sistemas, como los espacios sociolaboral, sociohabitacional, socioeducativo, 
sociosanitario, sociojudicial o sociocultural, u otros.

Por tanto, el tercer sector social está compuesto por organizaciones de iniciativa social 
que, como tales, surgen de la sociedad vasca y cuentan con una base social integrada por 
personas socias y personas voluntarias, además de, habitualmente, personal contratado 
remunerado, y que desarrollan actividades de intervención social.

El tercer sector social está compuesto por organizaciones de iniciativa social que, como 
tales, surgen de la sociedad vasca y cuentan con una base social integrada por personas 
socias y personas voluntarias, además de, habitualmente, personal contratado remunerado, 
y que desarrollan actividades de intervención social.

Son organizaciones que trabajan a favor de las personas mayores, la infancia y la 
adolescencia, la juventud, las mujeres, las personas que sufren o han sufrido la violencia 
machista, las personas con discapacidad o con dependencia, las personas afectadas por 
una enfermedad, las personas inmigrantes, las personas en situación de desempleo, las 
personas en situación o riesgo de exclusión social, otras personas o colectivos, o la 
población en general.

Esas organizaciones combinan la respuesta a las necesidades y la colaboración con las 
instituciones con la capacidad crítica, de denuncia y propuesta de alternativas, realizando 
una contribución fundamental, y diferencial: a) a las personas, familias, grupos o 
comunidades a cuyo servicio están, en términos de promoción y ejercicio efectivo de sus 
derechos y de desarrollo de sus capacidades y proyectos de vida, con la mayor autonomía 
posible; y b) al conjunto de la sociedad vasca, en términos de solidaridad y ayuda mutua, 
participación, cohesión social, impulso de las políticas sociales y los sistemas de 
responsabilidad pública, provisión de servicios (entendiendo por tal su diseño, prestación, 
evaluación y mejora) y gobernanza.

El tercer sector social constituye, por tanto, un activo fundamental de la sociedad vasca, 
de un lado, para configurarse como una sociedad justa, igualitaria, solidaria, cohesionada, 
participativa y democrática en cualquier coyuntura –y especialmente en una coyuntura de 
crisis económica, política, institucional, social y de valores, como la que atravesamos–, y de 
otro lado, para responder de manera más adecuada (integral, cercana, personalizada, 
participativa) a las necesidades sociales, desde la colaboración entre sectores y con la 
participación de las propias personas, familias, colectivos o comunidades destinatarias.

Las organizaciones del tercer sector social canalizan además un importante capital 
social, relacional y humano. Asimismo, desarrollan una actividad económica relevante, 
generando a través de ella un retorno no sólo económico, sino también social, siendo 
intensivas en creación de empleo, mediante la colaboración en la provisión de servicios de 
responsabilidad pública y la generación de alternativas de empleo y el acompañamiento de 
procesos de inserción laboral, principalmente, de personas con discapacidad y de personas 
en situación o riesgo de exclusión.

Por otra parte, estas organizaciones del tercer sector social suelen constituir redes 
agrupándose con otras en organizaciones (federaciones, asociaciones, u otras semejantes) 
de segundo nivel, o superiores. En la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha avanzado 
en la confluencia de las redes del tercer sector social de Euskadi en una red de redes.

Respecto a la relación con el sector público vasco, estas organizaciones han participado 
y participan en los sistemas de responsabilidad pública con una presencia muy significativa 
desde sus orígenes, en el sistema de servicios sociales, en el sistema de empleo, en el 
sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social, y en espacios de interacción entre 
sistemas vinculados a la intervención social (educativo o sanitario, por ejemplo). De este 
modo complementan los sistemas de responsabilidad pública, como en el caso de las 
políticas de vivienda, o el sistema sanitario o el educativo; o participan en su construcción, 
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consolidación y despliegue, colaborando así en la provisión de servicios sociales de interés 
general, tal y como son definidos en la normativa europea de referencia, así como en otras 
actividades sociales de interés general distintas a la provisión de servicios.

A su vez, las administraciones públicas vascas colaboran con el tercer sector social para 
fomentar el voluntariado, la ayuda mutua y la participación social; la contribución social de 
las familias, el cuidado de las y los familiares cuidadores y la corresponsabilidad y 
conciliación, que favorecen el ejercicio de la ciudadanía activa, y la participación social; y 
otras actividades sociales de interés general que las organizaciones lleven a cabo en aras de 
la inclusión social de toda la población.

La inclusión social es, además del resultado del ejercicio efectivo de los derechos, un 
bien relacional, fruto de interacciones múltiples entre las personas, las familias y otros 
agentes de socialización y apoyo informal, las organizaciones de iniciativa social, el sector 
público, y las empresas. Fortalecer estos cuatro grandes sectores de la sociedad y 
maximizar la colaboración entre ellos, desde el rol propio de cada uno, constituye un objetivo 
necesario para avanzar en la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

Por otro lado, las organizaciones de iniciativa social, en tanto surgen de la sociedad civil 
y cuentan con una base social integrada por personas socias y voluntarias, y mecanismos de 
participación de las personas y familias destinatarias –cuando no están constituidas 
directamente por ellas–, tienen la vocación y legitimidad para cooperar y colaborar con las 
administraciones públicas competentes en las políticas sociales públicas, en todas sus fases, 
incluida la ejecución.

Además, el sector público y, en particular, la acción de gobierno necesitan reinventarse y 
contemplar nuevas formas de relación con la sociedad civil que permitan avanzar en un 
modelo de administración abierta y, más allá, de gobernanza y sociedad participativa, 
profundizando en la democracia. En este sentido, las organizaciones del tercer sector social 
colaboran y deben colaborar con el sector público en la toma de decisiones respecto a las 
políticas sociales públicas, y participar en el debate social sobre el modelo de sociedad y 
desarrollo.

Para ello es necesario fortalecer la propia estructuración del tercer sector social 
mediante las redes de organizaciones y su convergencia, e impulsar tanto el diálogo civil –de 
la sociedad civil con el sector público– como el diálogo de los diferentes sectores y agentes 
sociales sobre el modelo de sociedad y desarrollo, y la acción de cada uno de ellos. A tal 
efecto, esta ley consolida instrumentos de diálogo y colaboración del tercer sector social de 
Euskadi con el sector público vasco y otros sectores y agentes, contemplando la 
participación de las redes del tercer sector social en la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi y 
en el Consejo Económico y Social.

Todo ello en consonancia con las directrices de la Unión Europea, ya que el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 11), el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (artículo 15) y el Libro Blanco de la Gobernanza Europea –COM (2001), 428 
final– ofrecen una base sobre la que fundamentar, de manera amplia, el diálogo civil, la 
gobernanza y la participación de la iniciativa social en los asuntos públicos.

Más específicamente, la exposición de motivos de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de 
Servicios Sociales, establece que «Dada la naturaleza cada vez más compleja y plural de las 
situaciones a afrontar, se constata la necesidad de reforzar la colaboración con el tercer 
sector, el soporte de las redes informales de apoyo, la promoción de la participación 
organizada de las propias personas afectadas, la configuración de espacios de cooperación 
y coordinación entre sistemas (sociosanitario, sociolaboral, sociohabitacional, 
socioeducativo, sociojudicial, sociocultural u otros) y el desarrollo de una política social que 
posibilite el acceso de toda la población a la plena ciudadanía, la promoción de la justicia 
social y el abordaje de las causas estructurales de la exclusión».

La presente ley comienza caracterizando y configurando en su capítulo I el tercer sector 
social de Euskadi, que se conformará por las organizaciones de iniciativa social que realizan 
actividades en el ámbito de la intervención social, incluida la participación en la provisión de 
servicios de responsabilidad pública que, en dicho ámbito, se entienden como servicios 
sociales de interés general.

Se avanza así en una definición en positivo de las organizaciones, más allá de su 
definición como tercer sector o sector no lucrativo o no gubernamental, y de su contribución, 
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histórica y actual, que la ley quiere reconocer e impulsar de manera especial en los ámbitos 
de los servicios sociales y la promoción del empleo, así como en los espacios de interacción 
entre diferentes ámbitos y sistemas vinculados a la intervención social (sociosanitario, 
sociolaboral, socioeducativo). Definidas las características de las organizaciones, se prevé la 
creación de un censo de organizaciones del tercer sector social de Euskadi y se sientan los 
principios que sustentan el estatuto de las organizaciones e informan su acción, así como la 
acción del sector público y de las empresas en relación con dichas organizaciones.

Los principios de participación social, solidaridad, igualdad y justicia, responsabilidad 
pública y corresponsabilidad en la inclusión social, diálogo civil y democracia participativa, 
cooperación entre el sector público y la iniciativa social, y transversalidad de las actuaciones 
orientadas a la inclusión social, fundamentan el derecho de estas organizaciones a participar 
en las políticas y sistemas de responsabilidad pública en el ámbito de la intervención social y 
el deber del sector público de favorecer y promover activamente su participación.

El ámbito de la intervención social, por sus características, y la inclusión social como 
finalidad reclaman el concurso y la colaboración de todos los sectores sociales.

La participación social organizada es expresión de ciudadanía activa y contribuye a 
conformar una sociedad civil madura y una democracia participativa. Además, en el ámbito 
de la intervención social es expresión de solidaridad y ayuda mutua, y constituye un 
instrumento fundamental para que las personas, familias, colectivos y comunidades 
destinatarias puedan hacer oír su voz, desarrollar sus capacidades y transformar su 
situación, convirtiéndose en protagonistas.

La cooperación entre el sector público y las organizaciones de iniciativa social en el 
ámbito de la intervención social guarda relación con el conjunto de funciones desarrolladas 
por ambas partes –incluyendo la detección o evaluación de necesidades sociales, la 
provisión de servicios, la sensibilización, la promoción de derechos– y descansa no solo 
sobre la potestad de la iniciativa social de participar en las políticas públicas y la relevancia 
de su contribución social, sino también sobre un determinado modelo de sociedad, 
organizada y activa, y de democracia participativa, implicando además, subsidiariamente, 
una mayor eficiencia y aprovechamiento de recursos y de las capacidades instaladas en la 
sociedad que es preciso preservar y promover.

El capítulo II consagra el principio de diálogo civil, concretado en la participación del 
tercer sector social de Euskadi en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas en el ámbito de la intervención social, consolidando y extendiendo así a 
todas las organizaciones del tercer sector social de Euskadi la prerrogativa que establecen 
para las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias, 
por un lado, el artículo 4.3 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, y, por otro lado, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, al definir el principio de diálogo civil en 
su artículo 2, letra n.

Esa participación se articula, entre otros medios, a través de la Mesa de Diálogo Civil de 
Euskadi –principal espacio de interlocución del tercer sector social con el Gobierno Vasco– y 
del Consejo Económico y Social vasco.

De esta manera, la ley consolida espacios de interlocución del sector social con el sector 
público y otros agentes sociales, en el ámbito de la intervención social, y la participación 
activa del tercer sector social de Euskadi en los procesos normativos y en el diseño, 
ejecución y evaluación de las políticas sociales públicas.

En su capítulo III, la ley avanza en la definición del espacio y alcance de la relación del 
tercer sector social de Euskadi con el sector público vasco, que establece en términos de 
cooperación y colaboración en la ejecución de las políticas en el ámbito de la intervención 
social, en coherencia con el principio de diálogo civil.

A este respecto, la ley concreta la necesidad de cooperar tanto en la gestión de los 
sistemas de responsabilidad pública y de los espacios de interacción entre sistemas como 
en la provisión de servicios de responsabilidad pública, el desempeño de funciones de 
referencia y coordinación de caso, el acompañamiento social a personas y familias, así como 
la necesidad de colaborar en la realización de otras actividades sociales de interés general 
ajenas a la provisión de servicios de responsabilidad pública.
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Al efecto de articular esta relación de cooperación y colaboración se remite a tres 
instrumentos previstos en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales: los 
regímenes especiales de concierto social, los convenios, y los acuerdos marco de 
colaboración. Por contrapartida, establece también una serie de obligaciones que las 
organizaciones del tercer sector social de Euskadi que cooperen con las administraciones 
públicas deberán adoptar, junto a las que se derivan de su forma jurídica y de sus 
características como organizaciones de iniciativa social, con la finalidad de asegurar una 
gestión ética y transparente en las organizaciones y mantener y fortalecer la confianza de la 
sociedad en las mismas.

En su capítulo IV, la ley contempla la acción de promoción del tercer sector social de 
Euskadi por parte del sector público, a fin de contribuir a fortalecer el tejido social, la 
participación social y la solidaridad organizada en la sociedad vasca. Así, se adopta el 
compromiso del Gobierno Vasco de elaborar y actualizar una estrategia de promoción del 
tercer sector social de Euskadi.

Se establecen, entre otras, medidas de apoyo al desarrollo de infraestructuras, la 
realización de inversiones, la mejora de la gestión y el impulso de la actividad económica de 
las organizaciones y del reconocimiento del tercer sector social y su contribución, de su 
estructuración y de la colaboración entre organizaciones y redes.

Finalmente, se contempla la promoción, por parte de las administraciones públicas 
vascas, de la colaboración entre el sector empresarial y el tercer sector social en el ámbito 
de la intervención social, estableciendo a tal efecto una serie de medidas con el fin de 
generar condiciones para el desarrollo de esta colaboración. Se quiere avanzar así en la 
cooperación entre los diferentes sectores, tan necesaria para promover una sociedad más 
justa, igualitaria, solidaria y democrática, así como para responder a necesidades sociales 
cada vez más complejas y a los desafíos de una sociedad global.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
Esta ley tiene como objeto configurar y caracterizar el tercer sector social de Euskadi a 

través de las organizaciones y redes que lo conforman, y adoptar y promover medidas 
orientadas a fortalecer dichas organizaciones y redes; impulsar la cooperación y 
colaboración de las organizaciones, entre sí y con el sector público y las empresas, y 
promover su participación y contribución en el ámbito de la intervención social en general, y 
en particular en las políticas y sistemas de responsabilidad pública relacionados con dicho 
ámbito.

Artículo 2.  Organizaciones del tercer sector social de Euskadi.
1. A los efectos de la presente ley, forman parte del tercer sector social de Euskadi las 

organizaciones de iniciativa social, con sede o delegación y actividad en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, cuya finalidad principal es promover, a través de actividades de 
intervención social, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de 
los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan 
situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o 
dependencia.

2. A los efectos de la presente ley, se entienden por redes del tercer sector social de 
Euskadi las organizaciones, de segundo nivel y superiores, representativas de otras, así 
como las organizaciones de intervención directa del tercer sector social de Euskadi que sean 
representativas de un determinado colectivo, cuando no exista una red que lo represente en 
el territorio o ámbito geográfico de actuación de que se trate.

3. A los efectos de la presente ley, serán considerados también miembros del tercer 
sector social de Euskadi los tipos de organización señalados a continuación, siempre y 
cuando realicen actividades en el ámbito de la intervención social, formen parte de alguna 
red del tercer sector social de Euskadi y adopten sus códigos de conducta, y cumplan las 
obligaciones señaladas en el artículo 16 de la presente ley:
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a) Las fundaciones o entidades históricas actualmente existentes y que cuenten con un 
recorrido superior a cincuenta años en la CAPV, siempre que estén incorporadas en alguna 
red del tercer sector social y cumplan los requisitos especificados en los artículos 2.1 y 3 de 
esta ley, aunque sus estatutos originarios establezcan la presencia mayoritaria o única de 
representantes de instituciones públicas en sus órganos de gobierno. En el plazo de seis 
meses a partir de la entrada en vigor de la ley, el departamento del Gobierno Vasco con 
competencias en materia de servicios sociales, en colaboración con las redes del tercer 
sector social de Euskadi, cerrará la lista de fundaciones e instituciones históricas que 
cumpliendo estos criterios podrán acogerse a esta previsión de la ley. Vencido dicho plazo, 
no podrá hacerlo ninguna otra.

b) Las entidades que no cumplan alguno de los requisitos previstos en el artículo 3, 
siempre que estén participadas mayoritariamente, de forma directa o indirecta, por 
organizaciones del tercer sector social, hayan sido constituidas para la consecución de los 
objetivos sociales de estas, tengan su sede y desarrollen su actividad principalmente en 
Euskadi, y mantengan el carácter no lucrativo de su actividad. En el caso de las sociedades 
mercantiles, se entenderá como carácter no lucrativo la previsión estatutaria de la obligación 
de reinversión de los beneficios en las actividades que constituyen su objeto social. En 
especial, se incluirá en este ámbito a los centros especiales de empleo y a las empresas de 
inserción social y laboral que estén debidamente inscritas en sus registros oficiales 
correspondientes, siempre que cumplan los requisitos recogidos en el presente párrafo, 
además de los previstos en su normativa específica.

Artículo 3.  Organizaciones de iniciativa social.
Son organizaciones de iniciativa social que forman parte del tercer sector social de 

Euskadi las fundaciones, asociaciones, cooperativas de iniciativa social y cualesquiera otras 
entidades, formalmente constituidas y dotadas de personalidad jurídica propia, que tengan 
las características siguientes:

a) De acción voluntaria: que cuenta con una base social conformada, total o 
parcialmente, por personas voluntarias, personas socias, personas que forman parte de los 
órganos de gobierno u otras personas que colaboran con la entidad de manera voluntaria.

b) Que forma parte de la sociedad civil y surge de ella y para ella: surge de la sociedad 
vasca y mantiene, desde su origen, un vínculo y compromiso estable con el territorio y con 
las personas, familias, grupos, colectivos o comunidades destinatarias de su actividad, o 
está constituida directamente por las propias personas y familias destinatarias, dirigiéndose 
a colectividades indeterminadas de personas y no a personas determinadas.

c) Privada: institucionalmente separada de la administración y autogobernada, no 
pudiendo su órgano de gobierno estar participado, mayoritariamente, por empresas 
lucrativas o instituciones públicas, salvo en el supuesto previsto en el artículo anterior.

d) No lucrativa: que no persigue la distribución de beneficios económicos, y de cuya 
figura jurídica se deriva la obligación de reinvertir cualquier eventual beneficio en la misión 
de la organización o, lo que es lo mismo, la imposibilidad de distribuir beneficios.

e) Participativa: que adopta formas de participación para la toma de decisiones, 
conforme a lo que establece la normativa aplicable a su forma jurídica.

Artículo 4.  Actividades de intervención social y actividades sociales de interés general.
1. Se entienden como actividades de intervención social, o del ámbito de la intervención 

social, las actividades desarrolladas con la finalidad de promover la inclusión social, la 
cooperación al desarrollo, el reconocimiento de los derechos de toda la población y su 
ejercicio efectivo por las personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan 
situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desprotección, discapacidad y/o dependencia, 
luchando contra la desigualdad social, la marginación, la desprotección y la violencia 
machista, y avanzando en la necesaria transformación social hacia una sociedad más justa, 
solidaria, igualitaria, participativa y democrática.

2. En particular, se considerarán como tales actividades de intervención social los 
servicios sociales, la promoción del acceso al empleo y cualquier otra actividad desarrollada 
con la finalidad que se acaba de referir, en los espacios de interacción entre ámbitos, 
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políticas y sistemas como los espacios sociolaboral, sociohabitacional, socioeducativo, 
sociosanitario, sociojudicial, sociocultural u otros.

3. Se consideran actividades sociales de interés general aquellas actividades de 
intervención social llevadas a cabo por las organizaciones de iniciativa social definidas en el 
artículo 3, realizadas por personal contratado, o por personal voluntario de manera 
desinteresada y libremente. En concreto, se considerarán como tales las siguientes:

a) Sensibilización, denuncia, participación en procesos de elaboración o modificación de 
normas o interlocución con el sector público y otros agentes sociales.

b) Promoción y articulación de la solidaridad organizada y la participación social de la 
ciudadanía y, en particular, del voluntariado social, la ayuda mutua y el asociacionismo de las 
personas destinatarias de la intervención social.

c) Detección de necesidades, investigación e innovación.
d) Provisión (diseño, prestación, evaluación y mejora) de servicios de responsabilidad 

pública, o ajenos a ella, y realización de otras actividades o proyectos de intervención.
4. Las prestaciones y servicios de responsabilidad pública en el ámbito de la intervención 

social constituyen servicios de interés general y, en particular, servicios sociales de interés 
general, habitualmente de carácter económico, en los términos en que estos conceptos son 
definidos en la normativa de referencia de la Unión Europea, tanto si son provistos 
directamente por las administraciones públicas vascas como si éstas cuentan con la 
colaboración de la iniciativa privada.

Artículo 5.  Censo de organizaciones del tercer sector social de Euskadi.
El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales creará 

y mantendrá actualizado un censo público de organizaciones del tercer sector social de 
Euskadi, siendo necesaria la inscripción de las organizaciones del tercer sector social en el 
mismo para colaborar con las administraciones públicas vascas y acceder a las medidas de 
promoción que estas impulsan, incluidos los programas subvencionales.

Dicho censo se coordinará con el Censo de Organizaciones del Voluntariado y se 
regulará por vía reglamentaria. En todo caso, las organizaciones que queden inscritas en el 
censo de organizaciones del tercer sector de Euskadi quedarán igualmente inscritas, sin 
necesidad de otro trámite, en el Censo de Organizaciones del Voluntariado; ambos censos 
serán fácilmente accesibles y podrán ser consultados en la web del Gobierno Vasco, y las 
organizaciones podrán hacer su solicitud de inscripción y actualizar sus datos de manera 
tanto presencial como electrónica.

Artículo 6.  Principios de actuación.
Las organizaciones del tercer sector social de Euskadi, así como las actuaciones que 

lleven a cabo por sí mismas o en colaboración con otras entidades o con el sector público, 
deben someterse a los siguientes principios:

a) Participación social.
Las organizaciones del tercer sector social de Euskadi reforzarán su base social, 

llevando a cabo acciones dirigidas a mantenerla o incrementarla y favoreciendo la 
participación activa de los diferentes colectivos en su vida interna y en su actividad externa.

Las organizaciones de segundo o superior nivel impulsarán y fortalecerán la participación 
en su seno de las organizaciones de personas destinatarias de su actividad y de las 
organizaciones cívico-sociales (entre otras, de mujeres, de personas mayores, de jóvenes y 
de familias) en general, así como de las de menor tamaño.

El sector público impulsará la participación social de la ciudadanía en el ámbito de la 
intervención social a través del tercer sector social de Euskadi y fortalecerá el tejido social, a 
través de acciones de promoción de sus organizaciones y redes.

Tanto las administraciones públicas responsables de los servicios de responsabilidad 
pública como las organizaciones del tercer sector que participen en su provisión impulsarán 
la participación directa de las personas usuarias, promoviendo su organización y dinámicas 
grupales de participación en los servicios además de los sistemas clásicos y más 
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individualizados (buzones de quejas, reclamaciones y sugerencias o encuestas de 
satisfacción, entre otros).

b) Solidaridad y justicia.
Tanto el sector público como las organizaciones del tercer sector social de Euskadi 

promoverán el voluntariado y la ayuda mutua. Al mismo tiempo, continuarán avanzando en la 
profesionalización de las respuestas, a través de la prestación de servicios por personal 
contratado remunerado y la formación de su personal, voluntario y contratado, y de quienes 
participan en actividades de ayuda mutua.

El sector público y las organizaciones del tercer sector social de Euskadi, estas 
directamente o a través de las organizaciones de segundo o superior nivel en las que 
participan, continuarán combinando la respuesta a las necesidades de las personas 
destinatarias, mediante servicios y otras actividades, con otras funciones orientadas al 
reconocimiento, defensa y ejercicio de sus derechos, y a la transformación social, en clave 
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, participación e inclusión social, como 
la detección y evaluación de necesidades, la sensibilización, la denuncia, la propuesta de 
alternativas o la participación en procesos de elaboración de normas.

Además, prestarán especial atención a las situaciones que afrontan quienes, por 
distintos motivos, no acceden a los sistemas de responsabilidad pública, procurando, en 
colaboración con el sector público, que de ninguna manera queden desatendidas sus 
necesidades básicas y que puedan contar con apoyo para iniciar procesos de inclusión.

c) Responsabilidad pública y corresponsabilidad en la inclusión social.
Las organizaciones del tercer sector social y las administraciones públicas garantizarán 

una actuación dirigida al ejercicio efectivo de los derechos y colaborarán para favorecer al 
máximo el acceso al empleo, la vivienda, los servicios sociales, la educación y la salud, entre 
otros aspectos, promoviendo la consolidación y el despliegue de los sistemas de 
responsabilidad pública y contribuyendo, igualmente, a sostener y apoyar a las familias y 
otras redes de solidaridad, ayuda mutua y apoyo informal.

d) Diálogo civil y democracia participativa.
Las administraciones públicas vascas garantizarán a las organizaciones y redes del 

tercer sector social de Euskadi el derecho de expresar e intercambiar públicamente sus 
opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Administración, y mantendrán un diálogo 
abierto, transparente y habitual con ellas sobre las políticas sociales a través de la puesta en 
marcha de mesas de diálogo civil y la participación en órganos consultivos o en procesos 
específicos que se desarrollen al efecto.

e) Cooperación entre el sector público y la iniciativa social.
El sector público vasco y las organizaciones del tercer sector social promoverán las 

condiciones necesarias para sostener, formalizar e impulsar su cooperación, colaboración y 
participación, en relación con actividades de responsabilidad pública y con otras actividades 
sociales de interés general, así como para desarrollar nuevas formas e instrumentos de 
cooperación o colaboración, y extender los existentes a nuevos ámbitos de la intervención 
social y sistemas de responsabilidad pública.

f) Transversalidad de las actuaciones orientadas a la inclusión social.
Las administraciones públicas vascas y las organizaciones del tercer sector social, 

cuando desarrollen planes, programas y acciones en el ámbito de la intervención social, 
impulsarán la colaboración con todos los sistemas de responsabilidad pública y ámbitos 
relacionados con la protección social y las políticas sociales. Asimismo, evitarán que sus 
actuaciones se limiten al diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y acciones 
específicos, pensados exclusivamente para las personas, familias, colectivos o comunidades 
en situación de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o 
dependencia, e impulsarán que las políticas y líneas de acción de carácter general, en 
cualquiera de los ámbitos de actuación pública, tengan en cuenta las necesidades y 
demandas de dichas personas, familias, colectivos o comunidades.
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CAPÍTULO II
Diálogo civil y otros instrumentos o espacios de diálogo con el sector público 

y otros agentes

Artículo 7.  Diálogo civil.
1. En virtud del principio de diálogo civil, las organizaciones y redes del tercer sector 

social de Euskadi y, a través de ellas, las personas, familias, colectivos y comunidades 
destinatarias y protagonistas de la intervención social, tendrán derecho a participar en las 
políticas públicas que les conciernen en todas sus fases, incluida la fase de ejecución, en los 
términos contemplados en la presente ley y en la normativa reguladora de cada sistema, sin 
menoscabar las facultades de decisión que correspondan a los órganos de gobierno de cada 
institución.

2. El diálogo civil constituye un proceso formal de interlocución y colaboración entre el 
sector público y las organizaciones y redes del tercer sector social, para orientar, impulsar y 
evaluar las políticas sociales y otras iniciativas del sector público y del tercer sector social en 
el ámbito de la intervención social.

3. El Gobierno Vasco, a través de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi u organismo que 
la sustituya, mantendrá un diálogo permanente, operativo y bidireccional con las redes del 
tercer sector social de Euskadi respecto a la acción de gobierno así como respecto a la 
acción de las organizaciones y redes, en el ámbito de la intervención social, que se traduzca 
en iniciativas concretas a impulsar por cualquiera de las partes o en colaboración, realizando 
un seguimiento y evaluación de las mismas.

4. Este diálogo tendrá también por objeto progresar en el reconocimiento y el ejercicio 
efectivo de los derechos por parte de aquellas personas, familias, colectivos y comunidades 
que afrontan mayores dificultades para ejercerlos.

5. Las diputaciones forales y los entes locales, a través de los instrumentos oportunos, 
mantendrán un diálogo de las mismas características con las redes del tercer sector social 
de Euskadi con actividad en sus respectivos territorios.

6. El Parlamento Vasco y las juntas generales de cada territorio histórico promoverán 
igualmente el diálogo civil con las redes del tercer sector social.

7. El sector público vasco promoverá medidas dirigidas a profundizar en la participación 
real y efectiva del tercer sector social, más allá del carácter consultivo, en las políticas y 
líneas de acción públicas relacionadas con el tercer sector social y la intervención social, 
teniendo en cuenta las necesidades y demandas de las personas y colectivos afectados y 
asegurando la efectiva participación e incidencia de estos y de las organizaciones en el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de dichas políticas y líneas de acción.

Artículo 8.  Participación en órganos consultivos de las administraciones públicas vascas y 
en iniciativas puntuales relacionadas con la orientación de su acción.

Las administraciones públicas vascas con responsabilidades en el ámbito de la 
intervención social incluirán a las redes del tercer sector social de Euskadi de referencia en 
su respectivo territorio:

a) en órganos consultivos de las propias administraciones públicas, como los consejos, y
b) en actividades o grupos de trabajo específicos, puntuales o periódicos, relacionados 

con el diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de sus políticas y planes, u otras 
iniciativas del sector público, de manera particular cuando afecten directamente al tercer 
sector social o se lleven a cabo con su colaboración.

Artículo 9.  Participación en el Consejo Económico y Social Vasco.
Las organizaciones del tercer sector social de Euskadi participarán en el Consejo 

Económico y Social Vasco y tendrán derecho a designar una persona representante como 
miembro de pleno derecho en la forma que disponga la norma reguladora de ese órgano.
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CAPÍTULO III
Cooperación y colaboración en la ejecución de políticas del ámbito 

de la intervención social

Artículo 10.  Cooperación en los sistemas de responsabilidad pública y en los espacios de 
interacción entre sistemas.

1. La participación de las organizaciones y redes del tercer sector social de Euskadi en 
las políticas sociales, en todas sus fases incluida su ejecución, se materializará a través de 
la cooperación, en los términos contemplados en la presente ley y en la normativa 
reguladora de cada sistema. Su alcance será determinado por la administración pública 
responsable del área o nivel de atención en la que tendrá lugar y podrá darse en los 
siguientes aspectos:

a) Participación en la gestión de los sistemas de responsabilidad pública en el ámbito de 
la intervención social y de los espacios de interacción entre sistemas (sociolaboral, 
sociohabitacional, sociosanitario, socioeducativo, sociocultural, u otros).

b) Participación en la provisión (diseño, prestación, evaluación y mejora) de servicios de 
responsabilidad pública o que se están consolidando, progresivamente, como servicios de 
responsabilidad pública.

c) Participación en todo caso delegada por la administración pública responsable, 
cuando esté normativamente definida, en la realización de funciones vinculadas a la figura 
de referente y a la coordinación de caso (diagnóstico, programación, seguimiento y 
evaluación de la intervención, incluyendo funciones de acompañamiento social) que pueden 
afectar a más de un sistema de responsabilidad pública (entre otros, servicios sociales, 
sanidad, educación).

d) Participación en el acompañamiento social a las personas y familias, a lo largo de todo 
el proceso de intervención y, en cualquier caso, desempeñando desde el inicio actividades 
de contacto con las personas destinatarias, que permitan que éstas tengan conocimiento de 
los recursos, así como de acogida inicial, información, orientación y derivación hacia los 
servicios de acceso al sistema vasco de servicios sociales.

2. El sistema vasco de servicios sociales, el sistema vasco de garantía de ingresos e 
inclusión social, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el espacio sociolaboral, junto con los 
sistemas vascos sanitario y educativo, promoverán la participación de las organizaciones y 
redes del tercer sector social de Euskadi en los espacios sociosanitario y socieducativo, 
habilitando las fórmulas y cauces de participación necesarios.

Artículo 11.  Cooperación en la gestión de sistemas de responsabilidad pública y de 
espacios de interacción entre sistemas.

Las administraciones públicas vascas con responsabilidad en el ámbito de la 
intervención social adoptarán las medidas necesarias para generar cauces para la 
participación de las organizaciones del tercer sector social de Euskadi en las funciones de 
planificación e innovación, y concretamente en el diseño, planificación, evaluación y mejora 
de la red de recursos de cada sistema o espacio y en el diseño, ejecución, evaluación y 
mejora de prestaciones y servicios experimentales.

Artículo 12.  Cooperación en la provisión de servicios de responsabilidad pública.
1. Las administraciones públicas vascas con responsabilidad en el ámbito de la 

intervención social, articularán la participación de las organizaciones del tercer sector social 
de Euskadi en la provisión (diseño, prestación, evaluación y mejora) de servicios de 
responsabilidad pública.

2. La participación se articulará en particular cuando estas organizaciones vengan 
prestando dichos servicios, incluso antes de su consolidación como servicios de 
responsabilidad pública, a efectos de reconocer su experiencia y el valor de su contribución, 
histórica y actual, para las personas destinatarias y para los propios sistemas de 
responsabilidad pública y su configuración y consolidación.
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3. En cualquier caso, dicha participación se garantizará cuando su actividad tenga un 
carácter singular, considerando que tal supuesto se produce:

a) cuando presenten determinadas características como organización: vinculación a un 
territorio y colectivo, participación de las personas destinatarias incluso en el gobierno de la 
entidad, reinversión de cualquier eventual beneficio en su misión, combinación de la 
participación en la provisión de servicios de responsabilidad pública con otras actividades 
sociales de interés general, y

b) cuando las características de su intervención añadan valor a la provisión de servicios 
de responsabilidad pública, ofreciendo a personas y familias una atención personalizada, 
integral (mediante la combinación de diferentes servicios y la asunción de una función de 
acompañamiento social, que pueden abarcar incluso más de un ámbito o sistema de 
responsabilidad pública) y continua e incluso, cuando resulte necesaria, a lo largo de la vida, 
anticipándose a la evolución de las necesidades e innovando en las respuestas.

4. Las administraciones públicas vascas promoverán aquellas prácticas que aporten 
valor añadido a la provisión de servicios de responsabilidad pública, y, en particular, todas 
aquellas vinculadas a los modelos de atención y a los criterios de calidad contemplados en 
las normas sectoriales en el ámbito de la intervención social, y otras como la reinversión del 
eventual beneficio en la misión o finalidad social de las organizaciones del tercer sector 
social.

Artículo 13.  Cooperación en la función de referente y la coordinación de caso.
1. Las administraciones públicas vascas con responsabilidad en el ámbito de la 

intervención social facilitarán la participación de las organizaciones del tercer sector social de 
Euskadi en el desempeño de funciones de coordinación de caso en el marco de los sistemas 
de responsabilidad pública que las prevean, siempre bajo la supervisión de las 
administraciones públicas responsables de la provisión de los diferentes servicios y 
prestaciones y, por tanto, entre otros aspectos, de su asignación a las personas y familias 
usuarias.

2. En particular, garantizarán dicha participación en las funciones de referente y 
coordinación de caso cuando las organizaciones ofrezcan a las personas y familias 
destinatarias una atención personalizada e integral, mediante la combinación de diferentes 
servicios y actividades que pueden desbordar, incluso, un determinado ámbito o sistema 
(entre ellos, servicios sociales, educación, salud), y una atención continua, adaptándola a la 
evolución de sus necesidades, capacidades y preferencias.

Artículo 14.  Colaboración en otras actividades sociales de interés general.
1. Las administraciones públicas vascas y las organizaciones del tercer sector social de 

Euskadi promoverán sinergias en su acción en el ámbito de la intervención social, e 
impulsarán conjuntamente proyectos orientados a reforzar el acceso a los derechos de los 
colectivos y comunidades más desfavorecidas, y el fortalecimiento de la sociedad civil 
organizada y de los sistemas de responsabilidad pública.

2. A tal efecto, desarrollarán formas innovadoras en la gestión de proyectos compartidos 
entre sí y con otros agentes sociales, desde la fase de detección de necesidades a la 
evaluación, tanto si estos se desarrollan en el marco de los sistemas de responsabilidad 
pública, particularmente en relación con prestaciones o servicios experimentales, como fuera 
de ellos, para responder a las necesidades sociales y su evolución.

Artículo 15.  Instrumentos para formalizar la cooperación y colaboración entre las 
administraciones públicas y las organizaciones del tercer sector social de Euskadi.

1. Para formalizar la cooperación con las organizaciones del tercer sector social de 
Euskadi en la provisión de servicios de responsabilidad pública en el ámbito de la 
intervención social, las administraciones públicas vascas adoptarán el régimen de concierto 
diferenciado previsto en la Ley de Servicios Sociales.

2. Asimismo, las administraciones públicas vascas formalizarán los convenios y acuerdos 
marco de colaboración previstos en la Ley de Servicios Sociales para dar cobertura a la 
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provisión de servicios de responsabilidad pública así como a otras actividades sociales de 
interés general de las organizaciones que las administraciones públicas consideren oportuno 
promover.

3. La cooperación para la provisión de servicios de responsabilidad pública con 
entidades con una actividad de carácter singular en los términos definidos en el artículo 12.3 
se formalizará a través de convenios de conformidad con la Ley de Servicios Sociales.

Artículo 16.  Obligaciones de las organizaciones del tercer sector social de Euskadi que 
cooperen y colaboren con las administraciones públicas vascas.

1. Las organizaciones del tercer sector social de Euskadi que cooperen con las 
administraciones públicas vascas en la provisión de servicios sociales de responsabilidad 
pública o colaboren en otras actividades sociales de interés general tendrán las siguientes 
obligaciones:

a) Garantizar unas condiciones laborales dignas al personal contratado remunerado, 
cumpliendo los convenios colectivos de referencia y las disposiciones normativas en relación 
con las condiciones laborales en la provisión de servicios de responsabilidad pública 
gestionados por las organizaciones, así como unas condiciones adecuadas al personal 
voluntario, de acuerdo con la legislación del voluntariado.

b) Ser transparentes y rendir cuentas, interna y externamente, de acuerdo, en su caso, 
con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. En concreto, todas las organizaciones que colaboren 
en la provisión de servicios de responsabilidad pública estarán obligadas al cumplimiento de 
la obligación de suministrar información, en los términos previstos en el artículo 4 de dicha 
ley y en el respectivo contrato, concierto, convenio o acuerdo marco de colaboración.

c) Considerar y evaluar el impacto de su actividad, desde la triple perspectiva social, 
ambiental y económica; la perspectiva de género y, en último término, sobre los derechos y 
oportunidades de las personas destinatarias últimas.

d) Emplear procedimientos participativos para la toma de decisiones, adaptados a la 
naturaleza jurídica de la organización, no basados en la propiedad del capital y que 
impliquen, en diferentes grados, a los colectivos que forman parte de la organización, 
incluidas las personas destinatarias.

e) Disponer de un estilo de gestión democrático y una estrategia de relación con las 
partes interesadas, internas y externas.

f) Actuar de modo que se observe, efectivamente, en su organización, funcionamiento y 
actividades el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Así, entre otros 
aspectos, utilizarán un lenguaje no sexista, adoptarán medidas de prevención y abordaje del 
acoso sexual y acoso por razón de sexo y de la discriminación laboral entre mujeres y 
hombres, y, en caso de tener más de 250 trabajadoras o trabajadores, deberán acreditar el 
diseño e implantación efectiva del plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

g) Actuar de modo que se observe efectivamente en su organización, funcionamiento y 
actividades el principio de igualdad de oportunidades y de trato y no discriminación con 
independencia de cualquier circunstancia personal o social.

h) Actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, adoptando medidas adecuadas al 
tipo de actividad que se lleva a cabo, priorizando el uso de energías renovables y la 
utilización de las materias primas imprescindibles, reutilizando las que sea posible y 
reciclando el resto.

i) Prestar los servicios en las mejores condiciones y garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de seguridad y salud laboral de las trabajadoras y trabajadores en 
la provisión y actividad de los servicios sociales.

j) Fomentar la mejora continua de la capacidad técnica, recursos metodológicos y 
organizativos, y de su capacidad de actuación.

k) Realizar un esfuerzo para atender a los ciudadanos y ciudadanas en el idioma oficial 
que elijan.

l) Elaborar cuentas anuales sometidas a la aprobación de su órgano de gobierno y a una 
auditoría externa.
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m) Fomentar la contratación e integración de personas con diversidad funcional y de 
personas en proceso de inserción sociolaboral.

2. Para garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones, las administraciones públicas 
promoverán los mecanismos de control y evaluación periódicos necesarios con la 
participación de todas las partes El incumplimiento de las citadas obligaciones podrá dar 
lugar a la rescisión de la cooperación y colaboración con las administraciones públicas 
vascas.

CAPÍTULO IV
La promoción del tercer sector social de Euskadi

Artículo 17.  Estrategia de promoción del tercer sector social de Euskadi.
1. El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales, en 

colaboración con las organizaciones y las redes del tercer sector social de Euskadi, a través 
de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi elaborará una estrategia de promoción del tercer 
sector social que incluirá actuaciones que impulsarán cada una de las partes y actuaciones 
en colaboración, así como los mecanismos de coordinación a tal fin.

2. La estrategia, que tendrá un periodo de vigencia de cuatro años, incluirá objetivos y 
medidas relacionadas con el fortalecimiento de las organizaciones y redes del tercer sector 
social de Euskadi, el impulso de su contribución social y el desarrollo de sus diferentes 
funciones en todo el ámbito de la intervención social.

3. La estrategia contemplará, al menos, los siguientes aspectos: desarrollo de la base 
social y participación en las organizaciones; fortalecimiento organizativo y de la gestión; 
estructuración del tercer sector social de Euskadi y colaboración entre organizaciones; 
sostenibilidad, autonomía, transparencia y rendición de cuentas; inversiones e 
infraestructuras; colaboración con el sector público; colaboración con las empresas; fomento, 
fiscalidad y reconocimiento del tercer sector social de Euskadi.

4. La estrategia incluirá las acciones y medidas de fomento del tercer sector social de 
Euskadi que el Gobierno Vasco lleve a cabo, desde sus diferentes departamentos, tanto en 
el ámbito de la intervención social como en relación con la promoción de la actividad 
económica y de las organizaciones que la desarrollan. En concreto, se relacionarán las 
subvenciones y ayudas que el departamento competente en materia de políticas sociales 
promoverá a fin de facilitar el funcionamiento de las redes del tercer sector social, así como 
la realización de actividades sociales de interés general de ámbito supra-territorial, por las 
organizaciones y redes del tercer sector social de Euskadi.

5. La estrategia incluirá un planteamiento respecto a la influencia mutua e interacción 
entre el sector público y el tercer sector social en el ámbito de la intervención social, 
identificando oportunidades para fortalecer la colaboración entre las administraciones 
públicas y el tercer sector social dentro de un marco de consolidación de los sistemas de 
responsabilidad pública y garantizando siempre la gestión pública directa de las prestaciones 
y servicios de primera acogida de las demandas, valoración, diagnóstico y orientación en los 
términos definidos en los artículos 10, 12 y 13 de la presente ley.

6. La estrategia se soportará en un diagnóstico (libro blanco o similar), tendrá una 
duración de cuatro años, y contará con indicadores que permitan realizar un informe de 
seguimiento de su ejecución, de carácter anual, y un informe de evaluación de sus 
resultados, al finalizar el periodo de vigencia de la estrategia. Ambos informes serán 
remitidos al Parlamento Vasco y presentados en el mismo.

Artículo 18.  Medidas de promoción de otros niveles de las administraciones públicas 
vascas.

1. Las diputaciones forales y los entes locales elaborarán estrategias de promoción del 
tercer sector social en relación con sus respectivos ámbitos geográficos de competencia. 
Estas estrategias deberán, en todo caso, coordinarse con la estrategia de promoción del 
tercer sector social de Euskadi.
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2. Las diputaciones forales y los entes locales realizarán convocatorias anuales de 
subvenciones orientadas a apoyar la realización, por parte de las organizaciones del tercer 
sector social, de actividades sociales de interés general en los respectivos ámbitos 
territoriales de su competencia, y el funcionamiento de las organizaciones y redes de dicho 
ámbito, además de adoptar otras medidas de promoción.

Artículo 19.  Informe sobre las medidas de promoción del tercer sector social de Euskadi.
1. El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de políticas sociales 

elaborará un informe de carácter anual sobre la acción de promoción de las organizaciones y 
redes del tercer sector social de Euskadi, y establecerá orientaciones para su mejora.

2. Dicho informe tendrá carácter público e incluirá información actualizada y 
sistematizada sobre el conjunto de medidas de promoción impulsadas tanto por parte del 
sector público como por parte del sector privado.

Artículo 20.  Apoyo y colaboración con otros agentes que llevan a cabo acciones de 
promoción de las actividades sociales de interés general de las organizaciones, ajenas a la 
provisión de servicios de responsabilidad pública.

1. Las administraciones públicas vascas impulsarán la colaboración con otros agentes 
que llevan a cabo acciones de promoción del tercer sector social de Euskadi, con especial 
atención a las obras sociales de cajas de ahorros, fundaciones bancarias y otras entidades 
financieras. El punto de partida de dicho ámbito de colaboración será siempre que la 
orientación y las iniciativas de dichas obras sociales estén supeditadas a las políticas 
públicas del sector y sirvan para favorecerlas y apoyarlas. En ese contexto, establecerán, 
entre otras, las iniciativas siguientes:

a) Sinergias en la financiación de las actividades sociales de interés general de las 
organizaciones, ajenas a la provisión de servicios de responsabilidad pública.

b) Alianzas y colaboraciones entre sí y con otras organizaciones orientadas al fomento 
del tercer sector social y sus actividades sociales de interés general, mediante acciones de 
formación, apoyo técnico, patrocinio y mecenazgo, o colaboración en proyectos, entre otras.

2. El Gobierno Vasco elaborará e impulsará iniciativas orientadas a reforzar la práctica y 
la cultura de participación de la ciudadanía y las empresas en la financiación de dichas 
actividades sociales de interés general de las organizaciones del tercer sector social de 
Euskadi, que incluirán, entre otras:

a) Acciones dirigidas a la ciudadanía y a las empresas, de sensibilización, 
reconocimiento y difusión de buenas prácticas, impulso de prácticas innovadoras, 
información sobre incentivos fiscales y difusión de proyectos de interés.

b) Acciones dirigidas a las organizaciones, de formación y apoyo técnico en captación de 
recursos, comunicación, transparencia y rendición de cuentas, evaluación del impacto, 
relación con las partes interesadas, acceso a programas europeos y fondos internacionales, 
y otras estrategias coherentes con la implicación de terceros en la financiación de la 
actividad de las organizaciones.

Artículo 21.  Medidas de apoyo al desarrollo de infraestructuras, la realización de 
inversiones, la mejora de la gestión y el impulso de la actividad económica de las 
organizaciones.

1. Las administraciones públicas vascas adoptarán medidas, con mayor intensidad y 
compromiso en los ámbitos en que la contribución de las organizaciones y redes del tercer 
sector social de Euskadi sea mayor, para facilitarles que puedan disponer de instalaciones e 
infraestructuras adecuadas afectas al desarrollo de actividades sociales de interés general.

2. Las administraciones públicas vascas adoptarán medidas, con mayor intensidad y 
compromiso en los ámbitos en que la contribución de las organizaciones y redes del tercer 
sector social de Euskadi sea mayor, para facilitar que realicen y mejoren sus inversiones y el 
impulso de su actividad económica.
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Artículo 22.  Impulso del reconocimiento del tercer sector social de Euskadi y su 
contribución, de su estructuración y de la colaboración entre organizaciones y redes.

1. Las organizaciones y las redes del tercer sector social de Euskadi diseñarán e 
impulsarán, con apoyo del Gobierno Vasco, una iniciativa para dar a conocer el tercer sector 
social de Euskadi y su contribución a la ciudadanía en general y a los agentes sociales, que 
incluirá entre otros aspectos:

a) La difusión de información básica sobre el tercer sector social en Euskadi y su 
contribución en términos cuantitativos a la sociedad vasca.

b) El mantenimiento de contactos periódicos con el sector público y otros agentes 
sociales.

c) La participación en acciones de información en medios de comunicación social, 
públicos y privados, y la formalización de acuerdos con dichos medios para la realización de 
diversas acciones de comunicación en colaboración.

d) La realización de una campaña anual de comunicación en torno a un día significativo.
e) La realización de acciones de sensibilización y formación, con la participación de las 

organizaciones y redes del tercer sector, en centros de enseñanza.
f) La celebración de un congreso periódico de las organizaciones del tercer sector social 

de Euskadi que sirva de referencia a las propias organizaciones y redes del sector, y a otros 
agentes.

2. Las organizaciones y las redes del tercer sector social de Euskadi impulsarán la 
colaboración y el intercambio de información y buenas prácticas entre las organizaciones y 
redes que lo conforman, así como el aprovechamiento de recursos de todo tipo. Asimismo 
promoverán el análisis compartido de la realidad y el diseño e impulso de una estrategia de 
fortalecimiento de las organizaciones, su estructuración, reconocimiento de su contribución y 
alianzas con otros sectores y agentes.

Artículo 23.  Consideración de la contribución del tercer sector social de Euskadi y 
evaluación del impacto de otras medidas del sector público sobre el tercer sector social de 
Euskadi.

1. Cuando el sector público impulse disposiciones normativas, planes o programas de 
fomento de la iniciativa pública y empresarial en ámbitos en los que exista una presencia 
representativa de las organizaciones del tercer sector social de Euskadi, realizará 
previamente una evaluación del impacto de dichas medidas en el tercer sector social.

Esta evaluación incluirá la incidencia de la aplicación de las normas, planes y programas 
en el fortalecimiento y consolidación de las organizaciones del tercer sector social y el 
cumplimiento de su finalidad en los términos señalados en la presente ley.

2. La planificación y evaluación del despliegue de sistemas como el sistema vasco de 
servicios sociales, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el sistema vasco de garantía de 
ingresos e inclusión social, así como de los espacios de interacción entre sistemas en los 
que las organizaciones del tercer sector social de Euskadi tengan una presencia activa y 
relevante, tomará en consideración la contribución real y potencial de dichas organizaciones.

Artículo 24.  Promoción por las administraciones públicas vascas de la colaboración entre 
las empresas y el tercer sector social de Euskadi.

1. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
colaborarán con las organizaciones del tercer sector social de Euskadi y las empresas, en el 
ámbito de la intervención social, al objeto de impulsar:

a) iniciativas de sensibilización dirigidas a las empresas y al tercer sector social;
b) promoción de espacios para el conocimiento mutuo e intercambio de propuestas de 

colaboración;
c) desarrollo de instrumentos de apoyo, formación y mediación;
d) canalización de iniciativas en las dos direcciones, de las organizaciones hacia las 

empresas y de las empresas hacia las organizaciones;
e) difusión de las iniciativas de colaboración puestas en marcha;
f) desarrollo de incentivos fiscales a las diferentes formas de colaboración; y
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g) promoción de iniciativas de interés general, ajenas a la provisión de servicios de 
responsabilidad pública, desarrolladas en colaboración, en el ámbito de la intervención 
social, mediante subvenciones al tercer sector.

2. Las iniciativas para impulsar la colaboración a que se refieren los párrafos anteriores 
tendrán por objeto, entre otros posibles:

a) acciones de patrocinio y mecenazgo, donación, marketing con causa u otras acciones, 
puntuales o no, que fundamentalmente movilizan recursos económicos de las empresas 
para el desarrollo de iniciativas de interés general de las organizaciones del tercer sector 
social en el ámbito de la intervención social ajenas a la provisión de servicios de 
responsabilidad pública; y

b) acciones de voluntariado corporativo, convenios para la puesta en marcha de 
proyectos compartidos u otras acciones que implican una colaboración de carácter más 
estable, conectadas con enfoques de responsabilidad social y con la misión de las empresas 
y las organizaciones, y la movilización de capital no sólo económico, sino también humano y 
social.

Artículo 25.  Observatorio Vasco del Tercer Sector Social.
1. Dependiente del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de 

servicios sociales, se crea el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social como un 
instrumento técnico de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
encargado de la recopilación, sistematización, actualización, y generación de información y 
conocimiento, así como de su difusión, en las esferas relacionadas con el tercer sector de 
social y con las organizaciones y redes integradas en él.

2. Con carácter bienal, el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social confeccionará un 
informe amplio e integral sobre la situación y evolución de esta parte de la realidad social, 
elaborado de acuerdo con datos estadísticos recopilados, con especial atención a la 
perspectiva de género, infancia y diversidad funcional, que se elevará a la Mesa de Diálogo 
Civil de Euskadi u organismo que lo sustituya y al Parlamento Vasco.

3. En el desarrollo de sus atribuciones, el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social 
colaborará estrechamente con las organizaciones y redes del tercer sector social.

4. Reglamentariamente se establecerán las normas precisas sobre competencias, tareas 
y funcionamiento del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social.

Disposición adicional primera.  Mesa de Diálogo Civil de Euskadi.
A la entrada en vigor de la presente ley, la Mesa del Diálogo Civil, regulada mediante el 

Decreto 283/2012, de 11 de diciembre, pasará a denominarse Mesa de Diálogo Civil de 
Euskadi, siéndole de aplicación la normativa reguladora de aquella en todo cuanto no 
contradiga lo previsto en la presente ley.

Disposición adicional segunda.  Representación en el Consejo Económico y Social Vasco.
A los efectos de lo previsto en el artículo 9 de la presente ley, se entenderán por 

organizaciones del tercer sector de la acción social representadas en el Consejo Económico 
y Social Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1c.8 de la Ley 8/2012, de 17 
de mayo, del Consejo Económico y Social Vasco / Euskadiko Ekonomia eta Gizarte 
Arazoetarako Batzordea, las organizaciones del tercer sector social de Euskadi.

Disposición adicional tercera.  Estrategia de promoción del tercer sector social de Euskadi.
El Gobierno Vasco procederá, en el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en 

vigor de la presente ley, a la elaboración y aprobación de la estrategia de promoción del 
tercer sector social de Euskadi prevista en el artículo 17.

Disposición adicional cuarta.  Evaluación legislativa.
El Gobierno Vasco, en el plazo de dos años, remitirá al Parlamento Vasco un informe en 

el que se analizarán y evaluarán los efectos y las consecuencias de la aplicación de esta ley.
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Disposición final primera.  Legislación aplicable a las organizaciones del tercer sector de 
acción social.

Las organizaciones del tercer sector de acción social se regirán por la legislación 
específica que sea aplicable en función de la forma jurídica que hayan adoptado. La 
consideración de organizaciones del tercer sector de acción social, conforme a lo establecido 
en esta ley, no excusa del cumplimiento de todos los requisitos y condiciones que establezca 
dicha legislación específica.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor de la ley.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del País Vasco».
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§ 104

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía 
para Asturias. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 9, de 11 de enero de 1982
Última modificación: 17 de julio de 2010

Referencia: BOE-A-1982-634

Esta ley pasa a denominarse "Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del 
Principado de Asturias", según establece el art. único.1 de la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero. Ref. BOE-
A-1999-338

[ . . . ]
TITULO I

De las competencias del Principado de Asturias

[ . . . ]
Artículo 12.  

Corresponde al Principado de Asturias la ejecución de la legislación del Estado, en los 
términos que en la misma se establezca, sobre las siguientes materias:

1. Ejecución, dentro de su ámbito territorial, de los tratados internacionales en lo que 
afectan a las materias propias de las competencias del Principado de Asturias.

2. Asociaciones.
3. Ferias internacionales.
4. Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social. 

INSERSO. La determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer 
las condiciones del beneficiario y la financiación se efectuará de acuerdo con las normas 
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus competencias de conformidad con lo 
dispuesto en el número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

5. Museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas y colecciones de naturaleza análoga de 
titularidad estatal cuya gestión no se reserve la Administración del Estado. Los términos de 
la gestión serán fijados mediante convenios.

6. Pesas y medidas. Contraste de metales.
7. Planes establecidos por el Estado para la implantación o reestructuración de sectores 

económicos.
8. Productos farmacéuticos.
9. Propiedad intelectual e industrial.
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10. Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre la legislación laboral y la alta 
inspección. Quedan reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones 
interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo sin perjuicio de lo que 
establezcan las normas del Estado sobre estas materias.

11. Protección civil. Salvamento marítimo.
12. Puertos, aeropuertos y helipuertos de interés general cuando el Estado no se reserve 

su gestión directa.
13. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto 

en el número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reservándose el Estado la 
alta inspección conducente al cumplimiento de la función a que se refiere este precepto.

14. Crédito, banca y seguros, de acuerdo con las previsiones de las reglas 6, 11 y 13 del 
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

15. Transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el territorio 
del Principado de Asturias, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado.

[ . . . ]
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§ 105

Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para 
la Región de Murcia. [Inclusión parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 146, de 19 de junio de 1982

Última modificación: 16 de febrero de 2021
Referencia: BOE-A-1982-15031

[ . . . ]
TITULO I

De las competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

[ . . . ]
Artículo 12.  

Uno. Corresponde a la Región de Murcia, en los términos que establezcan las leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias:

1. Asociaciones.
2. Ferias internacionales.
3. Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social 

INSERSO. La determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer 
la condición de beneficiario y la financiación se efectuarán de acuerdo con las normas 
establecidas por el Estado en el ejercicio de sus competencias, de conformidad con lo 
dispuesto en el número 17 del apartado uno del artículo 149 de la Constitución.

4. Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto 
en el número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, reservándose al Estado la 
alta inspección conducente al cumplimiento de la función a la que se refiere este precepto.

5. Gestión de museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, que no se reserve el 
Estado. Los términos de la gestión serán fijados mediante convenios.

6. Pesas y medidas. Contraste de metales.
7. Productos farmacéuticos.
8. Propiedad industrial.
9. Propiedad intelectual.
10. Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado uno del artículo 149 de la 

Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta 
inspección. Quedan reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones 
interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que 
establezcan las normas del Estado sobre estas materias.

11. Salvamento marítimo.
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Dos. Los notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, y corredores de comercio, 
serán nombrados por el Consejo de Gobierno, de conformidad con las leyes del Estado.

La Comunidad Autónoma participará en la fijación de las demarcaciones 
correspondientes a las notarías y a los registros de la propiedad y mercantiles en Murcia, así 
como en las correspondientes a los corredores de comercio, de acuerdo con lo previsto en 
las leyes generales del Estado.

Tres. Corresponde también a la Región la ejecución, dentro de su territorio, de los 
tratados internacionales y de los actos normativos de las organizaciones internacionales en 
lo que afecte a materia de su competencia.

El Consejo de Gobierno de la Región será informado por el Gobierno del Estado de los 
tratados internacionales que interesen a esas mismas materias.

[ . . . ]
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