
 
 
 
 
                                

 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 
 
 

LAS COSTUMBRES Y LOS USOS BANCARIOS, 

COMO FUENTES DEL DERECHO: 

SU CONCRECIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

DE LA CLIENTEL A BANCARIA 

 
 

por 
MANUEL LUIS PANCORBO LÓPEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granada 
Junio 2005 

UNIVERSIDAD DE GRANADA  
FACULT AD DE DERECHO 
DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL Y DERECHO ROMANO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

USER
Editor: Editorial de la Universidad de GranadaAutor: Manuel Luis Pancorbo LópezD.L.: Gr. 1696 - 2005ISBN: 84-338-3596-3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       DIRECTOR DE TESIS: 

 
 
 
 
 

      Dr. FERNANDO VALENZUELA GARACH 
               Catedrático de Derecho Mercantil  
                      Universidad de Granada 

                            DOCTORANDO: 
 
 
 
 
 

            MANUEL LUIS PANCORBO LÓPEZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A G R A D E C IM IE N T O S  
 
 
 
A  mi pa dr e, por  su  ej emplo  de h onest ida d  y  esfuerzo  per sonal . 
              (I n  M emor iam, desde lo  más pr ofu ndo  de  mi cor azón). 
 
A  mi ma dr e, p or  sus or aci o nes y  co ntínuo  a li ento. 
 
A  mi her mana  Juanit a  M ar ía  y  a  mi cuñado  José  M anuel ; y  a mi s q uer i dos 
sobr i nos Cel ia  y  M anolo, mi s  peq ueñ os ángeles, con  gr a n  car iño. 
 
A  tod os mi s  maestr os, pasados y  actuales. 
 
M uchas G r aci as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

SUMARIO 
 
 
ABREVIATURAS.                                             
 
 
 
 
 
PRIMERA PARTE.      DOCTRINA DE LOS USOS BANCARIOS.                                    
 
 
I.-    INTRODUCCIÓN. 
 
 
II.-   TEORÍA DE LOS USOS EN EL DERECHO MERCANTIL. 
 
A.- LOS USOS DE COMERCIO EN EL SISTEMA DE FUENTES DEL 

DERECHO  MERCANTIL. 
a)  El orden de prelación de fuentes. 
b)  El uso de comercio y el Derecho Común. 

a�)   Nota preliminar. 
b�)   Sentidos del término �Derecho Común�. 

a�)  Antecedentes históricos. 
b�)  Los Códigos de Comercio de 1829 y 1885. 
c�)  El Código Civil de 1889. 

c�)   La función de supletoriedad del Derecho Común. 
a�)  El Derecho Común y el Derecho Privado general. 
b�)  Examen crítico del Título Preliminar del Código Civil. 

a��)  Premisa. 
b��)  Diferenciación de una dualidad normativa. 
c��)  Análisis constitucional. 

d�)   La prevalencia del uso de comercio: la especificidad del art. 50 CCo. 
 
B.-   ORÍGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS USOS DE COMERCIO. 
 
C.-   CONCEPTO. 

a)   Rasgos generales. 
b)  La costumbre y el uso de comercio: la cuestión de la distinción o equiparación 

entre costumbre y usos jurídicos. 
 
D.-   REQUISITOS. 

a)   Elementos constitutivos. 
b)   Elemento espiritual. 
c)   Elemento de legitimidad. 

 
E.-   CLASES DE USOS. 

a)   Por la función del uso. 
a�)   Distinción conceptual. 

a�)  El uso normativo. 
b�)  El uso interpretativo.  

b�)   Rasgos distintivos. 
c�)   Posturas doctrinales. 

b)   Por la materia regulada. 
c)   Según su ámbito de aplicación espacial. 

a�)   Evolución legislativa: de la costumbre local a la �doble ampliación� de la 
costumbre. 

 
 

21 
 
 
 
 
 

27 
 
 

29 
 
 

41 
 
 

41 
41 
48 
48 
49 
49 
51 
54 
56 
56 
59 
59 
63 
66 
70 

 
74 

 
79 
80 

 
81 

 
87 
88 
89 
90 

 
93 
93 
94 
94 
96 
98 

100 
105 
105 

 



2 

costumbr e. 
b’ )   Examen  par ti cular de  l os usos del comer ci o  i nter naci onal . 

d)   Por  su  rel a ción  co n  l a  l ey . 
 

F .-   F O R M A C I Ó N  Y  F U N D A M E N T O  D E  SU  O B L I G A T O R I E D A D . 
 
G .-   EF I C A C I A : L A S R E L A C I O N E S E N T R E  E L  U SO  Y  L A  L E Y . 
 
H .-   L A  PR U E B A  D E L  U SO . 

a)   C r i ter i o  general . 
a’ )   Justi f i caci ón  de l a  necesi dad  de pr ueba.  
b’ )   E l objeto  de pr ueba.  
c’ )   Tr atamiento  l egal .  

b)   M edi os probator i os. 
a’ )   L as recopi l aci ones escr i tas de usos mer cantil es. 
b’ )   E l i nfor me o  di ctamen de or gani smos especial i zados. 
c’ )   O tr os medios de pr ueba. 

c)   L a prueba  del uso  y  el  re curso  de  c asaci ón. 
 
 
I I I .- L A S C O ST U M B R E S Y  L O S U SO S B A N C A R I O S. 
 
A .-   D E T E R M I N A C I O N E S PR E V I A S. 

a)   Á m bi to  y si stem át i ca  del D ere cho  B anc ari o. 
b)   E l D ere cho  co ntractual banc ar i o. 

a’ )   Confi gur ación j ur ídi co-mer canti l autónoma. 
b’ )   L a  desl egali zaci ón a dmini str at i va  en  mater i a  contr actual bancar i a. 

 
B .-   L O S U SO S B A N C A R I O S Y  L A S B U E N A S PR Á C T I C A S B A N C A R I A S. 

a)   R asg os  di st i nt i v os. 
a’ )   Concepto. 
b’ )   D i sti nción. 

b)   L as re cop i l aci ones escri tas de  usos, costum bres y  prá cti c as bancari as. 
a’ )  L a tar ea i ncumpl i da  del Consejo  Super i or  Bancar i o y de l a  Asociación  

Español a  de Banca Pr i va da. 
b’ )   L a  Cámar a  de Comer cio  I nter nacional y  su  l abor r ecopi l ator i a. 

 
C .-   L A S C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S D E  L O S C O N T R A T O S B A N C A R I O S. 

a)   Pl ante am i ento  doctr i nal . 
a’ )   D e l as condi ci ones gener ales de l os contr atos, en gener al . 
b’ )   D e l as condi ci ones gener ales de l os contr atos bancar i os, en  par ti cular . 

b)   D el i m it a ción  prev i a  de  l os co ntratos  banc ari os. 
a’ )   Concepto de contr ato  bancar i o. 
b’ )   Cl asi fi cación  de l os contr atos bancar i os. 
c')   Efi cacia  de l as di sposi ci ones admi ni str ati vas de pr otección del cr édi to. 

c)   N orm ati v a  apl i c abl e. 
a’ )   Notas pr eli minar es. 
b’ )   Ámbito  de apli cación. 

a” )   Ámbito  objeti vo. 
a” ’ )  En  l a  L GD C U  y en  l a L CG C. 
b” ’ )  Examen  par ti cul ar de l a  L C C. 

1º.   Á m bit o  de  l a  L ey  y ex cl usi o nes. 
2º.   A nál i si s  de  supuestos pro bl em át i cos. 

b” )   Ámbito  subjeti vo. 
a” ’ )  Concepto de consumidor o  usuar i o  bancar i o. 
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SE G U N D A  PA R T E .      R E C O PI L A C I Ó N  D E  U SO S, C O ST U M B R E S Y    
                                         PR Á C T I C A S B A N C A R I A S. 
 
 
 
E X PO SI C I Ó N  DE  L A  SI ST E M Á T I C A  R E A L I Z A D A . 
 
 
 
SE C C I Ó N  1ª.     JU R I SPR U D E N C I A  B A N C A R I A . 
 
 
I .-    N O C I O N E S PR E L I M I N A R E S. 
 
A .-   L A  C U E N T A  C O R R I E N T E  B A N C A R I A . 

a)   D octr i na  j ur i sprudenci al general . 
a’ )   Car acter íst i cas del contr ato.  
b’ )   Concepto y natur al eza j ur ídi ca. 

a” )    Concepto. 
b” )    Natur al eza j ur ídi ca.  

1.  A f i n i dad  co n  el m an dato. 
2.  C ontrato  atíp i co.  
3.  C ontrato  com pl ej o. 
4.  I ngresos  re al i zados  en  m etál i co: natural ez a  de  depósit o  i r reg ul ar . 
5. Su  conteni do  esenci al es el t íp i co  de  l os contratos de  gest i ón  o  

“ serv i ci o  de  caj a” . 
c’ )   Cuenta  corr i ente a  l a  vi sta. 
d’ )   D i sti nción  con el contr ato  de cuenta  corr i ente mer canti l . 
e’ )   Ti tul ar i dad  y di sponi bi l i dad  de l os fondos. 

a” )    Cuenta  corr i ente i ndi sti nta. 
1.  C oncepto. 
2.  E f ectos.  
3.  Supuestos. 

3.1. D onaci ó n  por  el  pro pi etar i o  desi gnante  o  autor i zante  
prem uer to  en  f av or de  uno  de  l os  cot i tu l ares q ue  di spuso  
uni l ateral m ente  del d i nero: no  a credi taci ó n. 

3.2.  E j ecuci ón  de  l a  deu da  por  l a  enti dad  bancar i a  contra  qui en  no  
era  parte  en  l a  o bl i gaci ó n: la  aper tura  de  una  cuenta  i ndi sti nta  
no  i m pl i ca  u n  estado  de  sol i dar i dad  ne c esar i a. 

b” )    Solución  en l a  pr ácti ca  bancar i a. 
f’ )    Obl i gaciones de l a  enti dad bancar i a. 

a” )    Enumer ación. 
b” )   El cumpli mi ento de l as ór denes del cl i ente: sumas detr aídas en  

di sti ntas oper aci ones sin  l a  constancia  de una or den al efecto  del 
tit ul ar ( i ncumpli mi ento). 

c” )    L a  r endi ci ón  de cuentas 
d” )   D eber de l ealt ad, i nfor mación  y  pr evención de l a  enti dad bancar i a  

(pr i ncipio  de buena  fe). 
g’ )   D escubier to  en cuenta  corr i ente. 

a” )    Natur al eza j ur ídi ca. 
b” )    Actos expr esos de di sposi ci ón del descubier to. 
c” )   Concesi ón  tácit a  de  cr édi to. 
d” )    L i quidación de i nter eses. 
e” )   Saldo deudor . 

1.   N e c esi dad  de  que  el banco  pruebe  el sal do  a  su  f av or . 
2.   Sal do  deu dor not i f i cado  y  no  i m p ug nado. 
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3. Sal do  ex i gi b l e: determ i na ción  ( l i qui daci ones  de  i ntereses  y  
com i si ones).  

h’ )   Extr actos de l a  cuenta corr i ente. 
a” )    Acr edit ación  del saldo deudor .  

1. A p or taci ón  por el banco  del ex tra cto  de  l a  cuenta, ref l ej o  
ar i tm éti co  de  l os ef ectos de  l os  contratos subya c entes a  ésta.  

2. C er ti f i caci ón  de  sal do  deudor  i nterv eni da p or C orred or de  
C om erci o. 
2.1.  C er teza  de  l os c argos  real i z ados. 
2.2. Suf i ci enci a  de  ap or taci ó n  por  el  banco  de  cert i f i c a ción  de  

saldo  deudor i nterv en i da  por C orred or de  C om erci o. 
2.3. Saldo  deudor, deducido  de  c ert i f i c aci ó n  de  m o vi m i ento  

co ntabl e, co n  i n terv enci ón  de  C orred or de  C om erci o. 
3.  Saldo  recl am ad o, cuy os  ex t ractos  de  cuenta  f ueron  f i rm ad os  por  

l os  I nterv entores del «B anco  de  E spaña». 
4. Fal ta  de a credit a ci ó n  de l a  di spon ib i l i dad  de  f on dos p or el  

dem andado  ni de  l a  re cepció n  de  l as tar j etas de  crédit o. 
5. A pre ci a ción  de  l a  ex act i tu d  del sal d o  not i f i cado  no  i m p ugnad o, 

m edi ante  prueba  peri ci al . 
b” )    Apr obación  del saldo  por el cuentacorr enti sta.  

1.  Presu nci ó n  de  v eraci dad  a  f av or  del banco. 
2.  A pro ba ción  de  l os  sal dos n oti f i c ados. 

2.1. A proba ci ó n  ex presa  o  táci ta  del saldo: se  trata  de una  
decl ara ci ón  q ue  t i ene  natural e z a  conf esor i a  de  un  he cho  
pasad o. 

2.2.  A pro ba ci ó n  tácit a  de  l os sal dos n oti f i c ados.  
2.2.1. A c eptaci ó n  táci ta  de  saldos  deud ores de  sen das cuentas  

corr i entes. 
2.2.2. A dm i sión  por el dem an dado  del sal do  re cl am ado  

( l i q ui da ci ón  de  l a  cuenta  conf orm e  a  l os  usos  
banc ar i os). 

2.2.3. E x tra ctos de  cuenta, con  saldo  deudor, com uni c ad os  a  
l os cl i entes si n  ser  i m p ugnados.  

2.2.4. T á ci ta  aceptaci ó n  de  l os c arg os cuy a  cuantía  re cl am a  el 
cl i ente. 

2.2.5. V al i de z  de  l a  cer t i f i caci ón  de  l a  enti dad, com o  m edi o  
de  prueba. 

2.3.  C om prom i so  del t it u l ar  de  prestar  su  conf orm i dad  o  reparos  
en  el pl azo  m áx i m o  de  dos  m eses  (cl áusu l a  no  abusi v a  n i 
i nv ál i da).  

c” )   F al ta  de di l i genci a  del cuentacor r enti sta.  
1.  C am bi o  de  dom i ci l i o  no  com uni cado  a  l a  ent i dad, para  l a  

re c epci ón  de  l os ex tra ctos de  l a  cuenta. 
2.  D i v orci o  no  com uni cado  a  l a  ent i dad, en  cuenta  i ndi sti nta  co n  

saldo  deudor no  i m pug nado. 
b)   C om i si ones y  gastos.  

a’ )   Comi siones de exceso, de mantenimiento y de admini str ación  ( i nclusión en  
el t i po  de i nter és nominal anual ). 

b’ )   D er echo a  cobr o  de comisi ones por descubier to: fal ta  de  conoci miento  por  
el cli ente de l a  cl áusula  donde se penali zaba  el descubi er to.  

c’ )   Remisión genér i ca  a fol l eto o  fotocopi a entr eg ado.  
a” )    Vulner aci ón  de l a O.M . de 12-12-1989.  
b” )   Su  pr ocedencia  corr esponde acr edi tar l a  a l a par te actor a  si n  que  

quepa  acudi r a  l os usos bancar i os como supletor i os.  
c” )  L a  no oposi ci ón a  l os extr actos r ecibidos no  es equipar able  a  una  

confor midad  táci ta.  
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c)   C onsum i dores  y  usuar i os. 
a’ )   Cl áusulas.  

a” )    F i r ma  del contr ato  por el demanda do sin  alegar su  car ácter  abusi vo  
(cl ar i dad, senci l l ez y concr eción  de sus cl áusulas). 

b” )    Nul i dad de l as cl áusulas r elati vas a  descubier tos. 
c” )   Nuli dad  de l as cl áusulas r elati vas a i nter eses. 

b’ )   I ndemnizaci ón  de da ños y per j ui ci os: r esponsabi li dad. 
a” )  D octr i na  j ur i spr udencial gener al :  r esponsabi l i dad  objeti va  o  

subjeti va. 
b” )  Acti vi dad  bancar i a:  i napl i caci ón  del si stema de r esponsabi l i dad  

obj eti va. 
d)   C uasi co ntratos: cobro  de  l o  i ndebi do. 

a’ )   D octr i na  j ur i spr udenci al gener al :  contenido  de l a  acción  y r equi si tos.  
b’ )  Supuesto: r etr ocesión de pensiones, i ndebidamente per ci bi das por una hi j a  

al fal l eci miento  de su  padr e, en  cuenta  corr i ente i ndi st i nta  abier ta  por  
ambos.  

e)   C ul pa  contra ctual : ex i stenci a  de  respo nsabi l i dad  ( f al t a  de  di l i genci a  del banco).  
f )    I ntereses. 

a’ )   I nter és nominal anual  (falt a  de  especi fi cación en el contr ato). 
b’ )   I nter eses mor ator i os.  

a” )   E l t i po  de demor a  conveni do  en l a póli za  de afi anzamiento  no es 
apl i cabl e  a  l a  cuenta  cor r i ente: falt a  de  pr ueba  del ti po  apli cable  al 
saldo  deudor de l a  cuenta. 

b” )  I nter eses confor mes a  l os usos bancar i os, a l as di sposi ci ones 
i ntegr ador as de l a  voluntad contr actual , a  l a  O. 12 di ci embr e 1989  y  
a  l a  C i r cular 8/1990, de 7  septi embr e. 

c’ )   I nter eses por descubi er to.  
a” )    Apl i cación  del i nter és l egal del di ner o  al sal do deudor desde el ci er r e  

de l a  cuenta. 
b” )   Capi tali zación i ncor r ecta  de l os i nter eses de descubier to: anatoci smo. 
c” )   Comunicación  tel egr áfi ca  al demandado de l a  cuantía  del ti po  de 

i nter és apl i cable con  anter i or i dad a l a  pr esentación  de l a  demanda. 
d” )   Remisi ón  en el contr ato a  «los publ i cados en  cada  momento  por el 

Banco» (cl áusula  abusi va) . 
d’ )   I nter eses pactados en  l as condi ci ones gener ales. 

g)   Proc ed i m i ento  j u di ci al . 
a’ )  L egi timaci ón  pasi va: demandada i nter vi ni ente  en  su pr opi o  nombr e en  l a  

suscr i pción del contr ato  de cuenta  corr i ente. 
b’ )  L iti sconsor cio  pasi vo  necesar i o: es i nnecesar i o  demandar a  l os miembr os 

de una comunidad  de pr opietar i os a  l os que l a  enti dad  concer tante  
r epr esentaba. 

c’ )   Pr ueba: medios pr o bator i os. 
a” )    D ocumentos públ i cos. 
b” )    D ocumentos pr i vados. 

h)   T ransf erenci a  banc ari a. 
a’ )  Car gos real i zados p or l a  enti dad bancar i a  apr obados tácit amente por el 

tit ul ar de  l a  cuenta. 
b’ )  Tr ansfer encia  efectuada  por l a  enti dad  bancar i a  a favor de  una  ter cer a  

persona  con car go  al actor ti tul ar  de  l a  cuenta, que no fue or denada  por 
éste. 

 
B .-   L A  C O M PE N SA C I Ó N  B A N C A R I A . 

a)   C om pensaci ón  conv enci onal .  
a’ )   Actuación de enti dad  bancar i a  confor me a  l o  estr i ctamente  pactado. 
b’ )  Apli cación de canti dad  no  a  l a fi nal i dad  compensator i a  si no  a  «tr aspaso  

por  car go i mpagado». 
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C .-   C H E Q U E S, L E T R A S D E  C A M B I O  Y  PA G A R É S. 
a)   C heques. 

a’ )   D octr i na  j ur i spr udenci al gener al :  cheque bancar i o.  
a” )    Concepto. 
b” )    Requi sit os. 

b’ )   Acci ones cambiar i as.  
a” )    Acción  de enr i queci miento  si n  causa. 

1.  L egi ti m aci ó n  a cti v a:  C aj a  de  A h orros  tenedora  de  cheq ue  cruzado  
al por tador, cuy o  i m por te, a  pesar de  no  ser l a  l i b rada, abo n ó  a  su  
pr i m it i v o  tened or. 

2.  R eq ui si t os. 
b” )   Pr escr i pci ón.  

1.  A cci ó n  c ausal ej erci tada  por el  tened or. 
2.  A cci ó n  perso nal der i v ada  de  un  co ntrato  de  cuenta  corr i ente  co n  

posi bi l i dad  de  d i sposi ci ón  de  di nero  p or m edi o  de  cheques. 
c’ )   Anti ci po  del i mpor te de unos cheques por el banco.  
d’ )   Cesi ón  de cheque par a  gesti ón  de cobr o. 

a” )  Ausencia  de pacto  sobr e  l a  comi sión a  per ci bi r por  el banco:  
r estit uci ón del exceso i ndebidamente  cobr ado.  

b” )    Cobr o  de l o  i ndebi do: r estit ución  de i nter eses. 
e’ )   Cheque fal so  o  fal sif i cado: pago  i ndebido.  

a” )   Car go  en cuenta  corr i ente di sti nta  a  l a cancelada  si n autor i zación del 
cl i ente.  

b” )    Responsabi l i dad  exclusi va  de l a  enti dad.  
c” )    Sustr acci ón del tal onar i o: bur da imi tación  de l a  f i r ma.  

f’ )    Consumi dor es y usuar i os: nul i dad  de cláusul a  abusi va. 
g’ ) Negli genci a  en  l a  enti dad  bancar i a: cheques-gasol i na car gados en l a  

cuenta  del cl i ente, que habían  sido pr eviamente  sustr aídos a  su  ti tul ar , 
qui en comunicó su  sustr acción. 

h’ )  Pr esentación al cobr o, vencido  el pl azo: i mpago  de cheque no  i mputable  al 
Banco. 

b)   L et ra  de  cam bi o.  
a’ )  D evol uci ón  de l as l etr as de cambio: comuni caci ón  del banco al demandado  

de l a  devolución  de l as l etr as de cambio, entr egad as par a  descuento, por  
impago (i nexi stencia  de i ndefensión) . 

b’ )  F alt a  de pr esentaci ón al pago  mediante el si stema de compensación: l a  
enti dad domi ci l i atar i a  del pago y l a  tomador a de l a  letr a coinciden  en un  
solo  Banco.  

c’ )   Jui ci o  ej ecuti vo.  
a” )    Nul i dad: títul o  si n  fuerza ej ecuti va.  

1.  A dm i sión  de l a  not i f i ca ci ó n  prev i a  por v ía  tel egráf i ca del i m por te  
de  l a  canti dad  ex i gi b l e.  

2.  L i qui da ción  en  l a  f orm a pa ctada, a com pañada  de  l os m ov i m i entos  
de  l a  cuenta  de  crédit o  (deuda  v enci da  y  l íquida).  

b” )    Excepci ones del deudor cambi ar i o.  
1.  Fal ta  de  l egit i m a ci ó n  del tenedor : posesi ón  del t í tu l o  en  vi r tud  de  

c esión  ord inar i a  y  de  una  o pera ción  de  descuen to  bancar i o.  
2.  Falt a  de  prov i si ón  de f o ndos: se requi ere  para  di cha  apreci aci ó n  un  

com pl ej o  anál i si s  de rel aci ones com erci al es y  contra ctual es que  
ex ceden  del ám bi to  del j u i ci o  ej ecuti v o.  

3. Pl uspeti ci ón: incorre cta  l i qu ida ci ón  de  i ntereses del  créd i to  por  
anotaci ó n  de  cobro  de  l etras p i g n oradas por  el a credi tado  a  f av or  
del ej ecutante  y  entregadas en  gest i ó n  de  cobro, he cha  co n  
poster i or i dad  a  su  venci m i ento. 

c)   Pagaré.  
a’ )  Entr ega de pagar é  al banco en gesti ón  de cobr o: no  pr esentaci ón  al pago 
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en plazo.  
b’ )   Consumidor es y usuar i os.  

a” )    Nul i dad de cláusulas  abusi vas. 
b” )    F r aude de l ey. 

c’ )   Jui ci o  ej ecuti vo.  
a” )    Nul i dad. 

1.  N ul i dad  del t í tu l o: pagaré  en  bl anco, no  a  l a  orden, suscr i t o  por  l os  
ej e cutados a  f av or  de  enti dad  banc ari a. 

2.  T ítu l o  si n  f uerza  ej ecut i v a.  
2.1.  L i bram i ento  de  pagaré p or  deuda  deri v ada  de  un  contrato  de  

préstam o: i m p osi ci ó n  de  l a  o bl i gaci ón  de  suscr i bi r l o  al  
ej e cutado.  

2.2.  Falt a  de  garant ías para  el prestatar i o  ex i gi das por  el  ar t . 1435  
L E C .  

2.3.  F raude  de  l ey  de  l a  ent i dad  credi ti ci a  ej ecutante.  
b” )    Excepci ones del deudor .  

1.  Fal ta  de  v ali dez  de  l a  decl ara ci ó n  cam bi ar i a: ob l i ga ci ón  de  l i b rar  
un  pagaré  en  bl anco  com o  garant ía  co nc er tada  y  m edi o  de  
ej e cuci ón  j u di ci al . 

2.  Fal ta  de  l egi t i m a ci ón  pasi v a: ausenci a  de  su  cond i ci ón  de  adm i ni s-
trador de  l a  soci edad, al  no  aparec er en  l os pagarés l a  f i rm a  
i m presa  o  estam pi l l a  de  d i cha  soci edad. 

c” )    Pago  par ci al : r esponsabi l i dad  de enti dad  ba ncar i a, al no  atender el 
pago  par ci al de un  pagar é exi sti endo  un saldo  en l a  cuenta  de casi 
90%  del total del mismo. 

 
 
I I .-   C L A SE S D E  C O N T R A T O S B A N C A R I O S. 
 
A .-   O PE R A C I O N E S A C T I V A S.  

a)   C o ntratos  de  f i nanci aci ón. 
a’ )   Consumidor es y usuar i os:  cl áusulas.  

a” )    Requi sit os: concr eción, cl ar i dad y sencil l ez.  
1.  Fal ta  de co ncre ci ó n  pre ci sa  y  cl ara  de  l as  co n di ci ones  e co nóm i cas  

del contrato.  
2. Fal ta  de  cl ar i dad  en  el contrato  sobre  el t i po  ap l i c abl e  a  l a  

o pera ci ó n.  
3. C l áusu l a  oscura  o  dud osa: apl i ca ci ón  de  u n  re c argo  p or  

apl a zam i ento  super i or  al est i pul ado.  
b” )   Nuli dad  de cláusula  abusi va: esti pulación de un  i nter és mor ator i o  

mensual abusi vo.  
b’ )  I nter pr etación  de l os contr atos (cl áusulas oscur as «Contr a  pr ofer entem»): 

su  i nter pr etación  no puede  favor ecer a  qui en ocasio nó su  oscur i dad.  
c’ )   U sur a.  

a” )    D octr i na j ur i spr udencial gener al .  
b” )    Inter eses usur ar i os ( i nexi stencia): venta  a pl azos, cuyos i nter eses son  

apl i cados dentr o  de l os l ímit es per misi bl es de l a  pr ácti ca  bancar i a.  
b)   C o ntrato  de  préstam o.  

a’ )   D octr i na  j ur i spr udenci al gener al :  natur aleza  (contr ato  r eal ).  
b’ )   Consumidor es y usuar i os: cl áusul as.  

a” )   Requi sit os (buena  fe  y j usto  equi l i br i o  de  l as contr apr estaci ones) : 
pól i za  de pr éstamo hipotecar i o, en  l a  que se cumplen  l os requi si tos  
de cl ar i dad  y posi bi l i dad  de compr ensión, conteni dos en  el  ar t. 10  
L GD CU . 

b” )   Nul i dad  de condi ci ones abusi vas de cr édi to: cl áusul a  de vencimi ento  
anti ci pado, establ eci endo  un i nter és que super a  en  más de sei s veces 
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el l egal .  
c’ )   I ndemnización de daños y per j ui ci os.  

a” )   Exi stencia  de daños y per j ui ci os: i ndebida  ut i l i zación  de capi tal del 
pr éstamo por par te de l a  enti dad  bancar i a  pr estamista.  

b” )  I ndemnización por mal uso  bancar i o: concesión  de pr éstamo  
ul ter i or mente denegado  par a  constr ucción  de casa.  

c” )   Pr éstamo hipotecar i o: i ncumpli miento de l a  enti dad  de cr édi to.  
1.  C ál cul o  er róneo  de  l as  l i qu ida ci ones, or i g i nand o  sal dos deudores  

de  cuantía  m uy  super i or  a  l o  n orm al dentro  de  su  operat i v a.  
2.   D eterm i naci ón  de  l a  cuantía  i n dem ni zator i a.  

d’ )   F ianza  mer canti l .  
a” )   Exi stencia:  afi anzamiento  gener al de toda  obli gación de natur al eza  

mer cantil efectuada por el afi anzado  con el banco.  
b” )    F al ta  de equipar ación al contr ato  de pr éstamo.  
c” )   Exti nción: hecho  obstati vo  a l a  subr ogaci ón, en  pr éstamo con  fi ador es 

sol i dar i os.  
d” )    U sur a.  

1.  I ntereses usurar i os ( i nex i stenci a):  ap l i c a ci ó n  establ e cida  dentro  de  
l os l ím i tes perm i si b l es de  l a  prá cti c a  banc ari a 

2.  Pr i nci p i o  de  j erarquía  norm ati v a: i n f ra c ci ón  i nex i stente.  
e’ )   Cul pa  contr actual : efectos (doctr i na  j ur i spr udencial gener al ). 
f’ )    Jui ci o  ej ecuti vo.  

a” )    Err or  de hecho: sobr e l a  canti dad.  
b” )   F undamentos de l a  acci ón  ejecuti va, en pól i za  de pr éstamo (títul o  

ejecuti vo): cumpl imiento  de todos l os r equi si tos  for males en l as 
cer tif i caci ones del fedatar i o mer canti l .  

c” )  Nul i dad.  
1. Fal ta  de ci t a ci ón  de  rem ate  del deudor , co n  l as f orm ali dades  

prescr i tas en  l a  l ey : ci taci ón  personal del ej ecutado  en  su  
dom i ci l i o, y  no  por  ed i ctos.  

2. N ul i dad  de  l a  obl i gaci ó n: acredi ta ción  de  l a  ex i stenci a  del 
préstam o  y  de  l a  entrega  del i m por te  al  prestatar i o  ej e cutado.  

3.  N ul i dad  del t ítu l o.  
3.1. C l áusu l a  de  anti ci pa ción  del v enci m i ento  y  obl i ga ci ón  de  

am orti z a ci ón  de  préstam o  por f al ta  de  pago  de  i ntereses  en  
l as f echas est i pul adas.  

3.2.  C um pli m i ento  de  l os  requ i si tos l egal es del t ítu l o, dej ando  el 
estudi o  o  anál i si s  del co ntrato  suby a c ente  para  el j u i ci o  
decl arati v o  correspondi ente. 

3.3.  Fal ta  de  l egi ti m a ci ó n  para  recl am ar ante  l a  enti dad  f i nanci era  
por  sup uestas  def i ci enci as  en  l a  m aqui nari a  ad qui r i da, al  no  
haberse  di r i g i do  pr i m ero  co ntra  l a  prov e edora  de  l a  m i sm a.  

4.  T ítu l o  si n  f uerza  ej ecut i v a.  
4.1.  A usenci a  de  pa cto  de  l i qu idez: suf i ci enci a  del t í tu l o  en  el que  

el co ntrato  se  concreta.  
4.2.  C anti dad  i l í qu ida. 

4.2.1. D eterm i na ci ón  del saldo  deudor m edi ante  una  si m pl e  
o pera ci ó n  ar i t m éti ca.  

4.2.2.  I ncorporaci ón  de  un  anex o  en  l a  pól i za  de  préstam o, 
en  el q ue  se  estab l e c e  l a  tabl a  de  l i qui da ci ones  y  
am orti z a ci ones  con  l as com i si ones y  gastos  
respe ct i v os.  

4.2.3. Pól i za  de  préstam o: determ ina ci ón  del sal do  deud or  
m edi ante  operaci ones ar i tm éti cas si n  nec esidad  de  
a cu di r  al ar t. 1 435  L E C .  

4.2.4. C o ntrato  l í q ui do  «per se», pese a  l a  com pl ej i dad  
ar i tm éti ca  para  su  concreci ón.  
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ari tm éti ca  para  su  concreci ón.  
4.3.  L i qu idaci ón  de  i ntereses sobre  una  cuenta  abi er ta  «ad  hoc»  

por  el banco, d i st i nta  de  aq uél l a  en  l a  que  se  pra ct i ca  el abon o  
del préstam o.  

4.4. N oti f i caci ón  del sal do: f al t a  de  re cogi da  de  tel egram a  y  
co n oci m i ento  p or causa  i m p utab l e  al  desti natar i o.  

d” )    Excepci ones.  
1. Fal ta  de  personali dad: f al l eci m i ento  del Procurador , 

com pare ci endo  nuev a  Procurad ora, apor tan do  el correspondi ente  
poder.  

2.  Pl uspeti ci ón: ausenci a  de  pa cto  sobre  i nterés de  dem ora.  
g’ )   L i ti s consor cio  acti vo  necesar i o: i nexi stencia. 
h’ ) M utuo  o  simpl e pr éstamo: i nter eses de demor a  del 29%  y  r esolución  
anti ci pada (cl áusulas no  abusi vas) . 
i ’ )    Negocio  fi duciar i o.  

a” )    D octr i na j ur i spr udencial gener al : concepto.  
b” )    F iducia  «cum  cr edi tor e».  

1. Ex i stenci a: transm i si ó n  f i g urada  del dom i ni o  de  i nm uebl es y  
préstam o  en  garant ía  del cum pli m i ento  de l o  pa ctado.  

2.  E f ectos: usura ( i nex i stenci a). 
j ’ )   Pr econtr ato  (i nexi stencia): mer a  sol i cit ud  de pr éstamo condi ci onada  a  l a  

confor midad  de l a enti dad  fi nanci er a.  
k’ )   Pr escr i pci ón  de acciones.  

a” )    Pr éstamo con  i nter eses: capit al e i nter eses mor ator i os (apl i caci ón  
del pl azo  or di nar i o  qui ncenal del ar t. 1964  C C), y l os i nter eses 
r emuner ator i os (el de ci nco años).  

b” )  O bl i gaci ones úni cas, cuyo  pago  se r eal i za fr accionadamente: 
apl i cación del pl azo gener al de quince años (ar t. 1964 C C).  

l ’ )    Pr éstamo hipotecar i o.  
a” )    Apl i cabi l i dad  de l a  Or den  de 5  de mayo  de 1994  sobr e  tr anspar encia  

de l as condi ci ones fi nanci er as de l os pr éstamos hipotecar i os.  
b” )    Cancelación.  

1. O rden  de  c ancel a ci ó n  dada  por el  v endedor (m andante) a  l a  enti dad  
banc ar i a  m andatar i a: f al ta  de  prueba  p or el  com prad or del l ocal . 

2. I ngreso  p or el actor,  com prad or, en  l a  cuenta  del v endedor : 
respo nsabil i dad  ex cl usi v a  del t it u l ar de  l a  cuenta  en  l a  no  
c anc el aci ó n  de  l a  hi poteca  por no  dar l a  orden  o p ortu na. 

c” )   C láusula  de i nter és var i able i napli cable. 
1.  A lusión  a  un  t i po  de  i nterés y a  i nex i stente.  
2. A pl i c a ci ón  i n debi da  de  parám etros no  contem pl ad os en  el co ntrato.  
3.  I nterpreta ción  i ntegradora j udi ci al . 

d” )   C láusula  de r esol ución  anti ci pada: constit uye un  pacto  nulo, por  ser  
contr ar i o  a l as l eyes.  

e” )   Indi vi si bi l i dad  de l a  total i dad  de l os pr éstamos concedi dos por l a  
enti dad bancar i a. 

f” )  M al a  pr ácti ca  bancar i a  de l a  enti dad  de cr édit o, al oponerse a  l a  
r evi si ón  del ti po  de i nter és a  l a  baja, gener al i zada en  el mer cad o  
cr edi ti ci o. 

g” )  M al as pr ácti cas bancar i as consti tuti vas de i ncumpli mi ento  contr actual  
(i ndemnización de per j ui ci os): gastos reali zados por el cli ente  par a  
susti tui r el pr éstamo por otr o  concer tado  con  otr o  banco, y  
devol ución  de l o cobr ado  por comisi ón  de cancelaci ón anti ci pada.  

h” )  Segur o  colecti vo  de vi da, par a  l a  amor ti zación  de pr éstamo: 
aceptación  tácit a  del mandato  por el banco  ( i ncumpl imiento  
negl i gente). 

i ” )   Segur o  de pr éstamo, en  gar antía  del pago  de l a  canti dad  pendiente  de 
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amor ti zación del pr éstamo  hipotecar i o  concer tado. 
j ” )    Semejanza entr e l os pr éstamos hipotecar i os.  

l l ’ )  Reclamación de i nter eses mor ator i os.  
a” )    Pago aplazado.  
b” )  Ej er ci ci o  tar dío  de l a  r eclamación: no  cabe  consi der ar  pr ácti ca  

bancar i a  abusi va y contr ar i a  a l a  buena  fe contr actual .  
m’)  U sur a.  

a” )    D octr i na j ur i spr udencial gener al .  
1.  C onf i guraci ó n  del préstam o  com o usurari o.  

1.1.  A rbit r i o  del Juez.  
1.2.  A tención  al m om ento  o  real i dad  soci al  de  su  per f e c ción 

2.  C l ases de  préstam os usurar i os. 
b” )    I nter eses usur ar i os.  

1. A p l i c a ci ó n  establ eci da  dentro  de  l os  l í m i tes perm i sib l es de  l a  
prá cti c a  bancar i a: i nex i stenci a  de  si tua ción  angusti osa  en  el 
prestatar i o. 

2. L ím it es de  l a  l egit i m i dad  de  l os i ntereses  m orator i os. 
3. L ím it e  ra zonabl e  del i nterés pactado. 
4. O bl i ga ci ones  a c c esor i as: intereses de  dem ora  y  cl áusul as de  

penal i z aci ón. 
5. I n terés de  dem ora  por i m pag o 

c” )   Pr éstamo que no  cabe cali fi car  como usur ar i o. 
1.   C onf orm i dad  con  l os i ntereses pa ctados.  
2.   N orm al i dad  del i n terés  rem u nerator i o  anual .  

c)   C o ntrato  (de aper tura)  de  crédit o.  
a’ )   Contr ato  de adhesión: contr ato  que no es ab usi vo, contr ar i o  a  l a  mor al o  

el or den  públi co.  
b’ )   Cr édi to par a  adqui si ci ón  de acci ones.  

a” )    Asunción  por l os recurr entes del r i esgo  de que l as acci ones bajar an  
en su  coti zación.  

b” )    I nexi stenci a de dolo  o err or .  
c” )   Pr ueba: omisión  de extr acto  de cuenta.  
d” )   Pr etensión  de nul i dad de l a compr aventa  de acci ones, en base a  l a  

si tuación patr imonial de l a  soci edad. 
c’ )  Culpa extr acontr actual : concurr encia  con  culpa  contr actual (unidad de l a  

culpa ci vi l ) .  
d’ )   Cuenta  corr i ente de cr édit o: doctr i na  j ur i spr udencial gener al .  

a” )    Concepto.  
b” )    Car acter ísti cas.  
c” )   Conteni do  obl i gacional .  
d” )   Contr ato  de aper tur a  de cr édit o  en cuenta  corr i ente en BANESTO  

par a  l a  suscr i pci ón de acciones del banco  acr eedor (r eclamación del 
cr édit o  vencido). 
1.   I nex i stenci a  de  v i ci os  del consenti m i ento, pese  al especi al i n terés  

del banco  en  prom oci onar l a  com pra  (baj o  i nterés e  i nex i genci a  
de  garantías, sal v o  l a  ex presa  pro hi bi ci ó n  de  v enta de  l as  
a c ci o nes) y  l a  poster i or i nterv ención  del banco  por el  B anco  de  
España.  

2.  I napl i c a ción  de  l a  prohi bi ci ón  del art.  81.1  L SA /198 9: negoci o  
j uríd i co  cel ebrado  en  todo  caso  co n  anter i or i dad  a  l a  entrada  en  
v i g or de  esa  L ey .  

e” )   D i fer encias con el contr ato  de cuenta  cor r i ente.  
f” )   E lementos esenciales.  

1.   V i ci os  del consenti m i ento.  
2.   A usenci a  de  error en  el co nsenti m i ento. 

g” )    L ími te cuanti tati vo  de l as ór denes de pago.  
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h” )    Saldo  deudor .  
1.   F i j a ci ó n  del sal do.  
2.  Prueba  del sal d o: c er ti f i c a ción  del B anco, con  i nterv ención  de  

C orredor de  C om erci o.  
e’ )   I ndemnización de daños y per j ui ci os.  

a” )    Ausenci a  de r esponsabi l i dad en l a  enti dad bancar i a  demandada.  
b” )    F alt a  de acr edit ación de l os per j ui ci os sufr i dos por el actor .  

f’ )    F i anza  sol i dar i a: i nexistenci a de pr escr i pción  de l a  acción.  
g’ )   I nter eses pactados.  

a” )    Cláusul a de i nter eses var i ables de demor a: vali dez.  
b” )    Exigenci a  de i nter eses por enci ma  del l ími te.  

h’ )   Jui ci o  ejecuti vo.  
a” )    F undamentos de l a  acción  ejecuti va.  

1.  C o nf orm i dad  tá ci ta  con  l os  ex tractos  peri ód i c am ente  rem i t i dos  por  
l a  enti dad  credi t i ci a  al  no  i m p ugnarse  en  el p l a zo  f i j ado.  

2.   Pacto  de  l i q ui de z: ef ectos.  
3.   V enci m i ento  ant i ci pado: su puestos de  v al i dez.  

b” )    Nul i dad: títul o  si n  fuerza ej ecuti va.  
1. C anti dad  i l í q ui da: ex i stenci a de  ex c edi dos  sobre  el l í m i te  

co nc edido  en  l a  pó l i za.  
2.  C anti dad  l íqu ida: d i f erenci as de  i n tereses ap l i c ados a  canti dades  

i dénti c as, j usti f i c adas.  
3. C ert i f i c a ción  de  C orred or de  C om erci o  com proban d o  l a  

co nf orm i dad  del sal do  y  l a  l i qui daci ó n.  
4. N oti f i c a ci ó n  prev i a  al  deud or, por tel egram a, del v enci m i ento  

ant i ci pado: i n nec esari o  q ue  l a  not i f i ca ci ó n  requi era  l a  cal i dad  de  
f eha ci ente.  

5.   Pól i za  de  crédit o  para  l a  neg oci a ci ó n  de  docum entos.  
5.1. I nex i stenci a  de  ob l i ga ci ón  por  parte  de  l as  ent i dades de  

crédi to  de  apertura  de  cuenta  especi al .  
5.2.  I nex i stenci a  de  def ectos ex tr ínse cos: er ror m ecanográf i co  en  

l a  denom i naci ó n  de  soci edad  af i anz ada.  
5.3.  I r rel ev anci a  de  l a  f al t a  de  i denti f i c a ci ón  de  l a  cuenta  en  q ue  

debían  c argarse  l os  ef ectos de  descuento: constata ci ón  por  el  
f edatar i o  m erc antil de  su  ex i stenci a  y  concordanci a  con  l a  
q ue  debe  ex i st i r  en  su  L ibro  R egi st ro.  

c” )  Pluspeti ci ón  (excepci ones): no  acr edi taci ón  de l a  falt a  de  
corr espondencia  entr e  l os asientos contables y l as oper aciones de  
caja.  

d)   C o ntrato  de  descuento  banc ari o.  
a’ )   D octr i na  j ur i spr udenci al gener al .  

a” )    Concepto.  
b” )    Natur al eza j ur ídi ca.  
c” )   Requi sit os. 
d” )    F unci ón  económica. 
e” )   Conteni do. 

1.  L a  cesi ó n  del crédi to. 
2.  L a  rest it uci ó n  de  l a  canti dad  anti ci pada.  
3.  L a  gesti ón  di l i gente.  

f” )   Consecuencias j ur ídi cas de su i ncumpl imiento.  
1.  Perj ui ci o  de  l a  cam bi al . 

1.1. L a  ex ti nción  de l a  o bl i ga ción  del descontatar i o, por  
negl i genci a  del banco/tenedor /descontante.  

1.2. L a  reposi ci ón  de  l as  l etras al  c edente  en  el estado  en  q ue  
f ueron  reci bi das.  

2. E j erci ci o  de  ev entual es  a c ci o nes,  en  c aso  de  i m pago, na ci das del 
descuento. 
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descuento. 
2.1.  Form ul a ci ó n.  

2.1.1.  A c ci ones del desco ntante.  
2.1.2.  A c ci ones del desco ntatar i o.  

2.2. L a  dev ol uci ó n  m ater i al  de  l os t ítu l os: t ranscurso  de  3  años  
desde  su  venci m i ento. 

b’ )   Jui ci o  ejecuti vo.  
a” )    Nul i dad: títul o  si n  fuerza ej ecuti va.  

1.  C anti dad  l í q ui da: l i qu i daci ón  l l ev ada  a  c abo  de  conf orm i dad  co n  
l as co nd i ci ones pactadas en  l a  pól i za.  

2.  C anti dad  il íqu i da: inne c esar i o  una  o pera ci ó n  l i qui dator i a  del saldo  
deudor.  

3.  N o  aporta ción, j un to  co n  l a  c ert i f i c a ción  del sal do  deu dor , de  l os  
ef e ctos o bj eto  de  descuento.  

b” )    Excepciones: fal sedad  del t ítul o  o  del acto  que l e hubier e  dado  fuerza  
ejecuti va.  

c” )   Pr escr i pción de l a  acción  cambi ar i a: fal ta  de dil i gencia  del banco  
descontante, en el pl azo  de pr esentación  de l a l etr a.  

c’ )   Supuestos.  
a” )    Endoso del pagar é mediante  descuento. 

1. L egi t i m aci ó n  del banco  desco ntante, en  vi r tu d  del descuento  
real i z ado. 

2.  I nex i stenci a  de  transm isión  del pagaré  por su  rem i sión  al banco  
dom i ci l i atar i o  para  su  pago, con  l a  orden  de protesto  en  c aso  de  
i m pago.  

b” )   F al ta  de negli genci a  de l a  deman dante  en  l a  negoci ación  de l a  l etr a  
de cambio.  

c” )   I ncumpl i miento  del descontante.  
1. A usenci a  de  puesta  al  co bro  de  l a  c am bi al ,  si n  dev ol uci ó n  del 

or i g i nal de  l a  m i sm a, a com pañando  l a  noti f i ca ci ón  de  i m pago, y  
f al ta  de  constanci a  del protesto  de  l a  l etra.  
1.1.  Posi bi l i dad  de  apl i c a ción  anal ó gi ca  del ar t. 1 170.2  C C .  
1.2.  A usenci a  de  cum pli m i ento  de  l os cr i ter i os de  b uena  prá cti ca  

banc ar i a.  
1.3.  I m posi bi l i dad  de  cargar  en  l a  cuenta  del que  se  l a  entregó  l a  

sum a q ue  re cib i ó  cuan do  l a  l etra  no  es co brada  a  su  
v enci m i ento  por cul pa  del tened or.  

2.  Fal ta  de  dev ol ución  de  l a  l etra  al l i b rad or  descontatar i o  una  v e z  
pro duci do  el i m pago.  

3.  L etras l i b radas con  cl áusul a  si n  gastos, y  ob l i gaci ón  del tenedor de  
protestar l as.  

4. Presenta ción  del pagaré  al cobro  por el banco  descontante  
m edi ante  su  rem i si ón  al banco  d om i ci l i atar i o. 

d” )   Pr esentación de l etr as de cambio  por l a  demandada  a  l a  enti da d  
actor a, que l e er an  endosadas anti ci pando  el banco su impor te.  

 
B .-   O PE R A C I O N E S PA SI V A S.  

a)   C o ntrato  de  dep ósit o  bancar i o  de  dinero.  
a’ )   Contr ato  bancar i o  de  depósi to  en cuenta  corr i ente.  

a” )    D octr i na j ur i spr udencial gener al .  
1.  D i f erenci as co n  el contrato  de cuenta  corr i ente  de  créd i to.  
2.  O bl i ga ci ones de l a  ent i dad  bancar i a  dep osi tar i a.  
3.  F i nal i dad.  
4.  D escu bi er tos: ne cesi dad  de  autor i z a ci ón  específ i ca  del t i tu l ar de l a  

cuenta. 
b” )    Supuestos.  
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1. D om i ci l i aci ón  de  em barg os: ausenci a  de  sal do  en  l a  cuenta  
corr i ente.  

2.  I m posi ci o nes  no  contab il i zadas por f al t a  de  a credit aci ó n. 
3.  L i breta  a  nom bre de  un  úni co  t it u l ar.   

3.1. D esi gna ción  de  cot i t u l ar: l a  f a cult ad  para  di sponer  de l os  
f o n d os  no  l e  conf i ere  su  propi edad.  

3.2. Fal l e ci m i ento  del prop i etar i o  desi gnante  o  autor i z ante: 
i ntegra ci ón  del dep ósi to  en  su  patr i m oni o  rel i cto.  

4.  R e cl am aci ó n  de  saldo  deudor.  
4.1.  Falt a  de  com uni ca ción  al cl i ente  de  l os di sti ntos  m ov i m i entos 

de  cuenta. 
4.1.1. I ncum pli m i ento  p or l a  ent i dad  banc ari a  de  l a  

obl i ga ci ón  de  rend i r  cuentas de  su  gest i ó n. 
4.1.2. I nsuf i ci enci a  de  l a  rem i si ón  de  tel egram a  donde  se  

ref l ej a  en  el sal do  deudor  si n  a com pañar l as par ti das  
de  l a  cuenta. 

4.2.  Falt a  de  prueba  de  su  real i dad. 
4.2.1. A p or taci ó n  de  docum entos  u ni l ateral m ente  co nf e c ci o-

nad os  por l a  enti dad  bancari a. 
4.2.2. I nsuf i ci enci a  de  l a  cer t i f i caci ó n  ex pedi da  por el  

C orredor de  C om erci o.  
b’ )   M odal i dades. 

a” )    D epósi to a  l a  vi sta  en cuenta  corr i ente.  
1.  D ep ósit o  m erc anti l  de  v al ores en  cuenta cor r i ente.  

1.1. A cci ón  por negl i genci a  o  i n f ra c ci ón  de  l a  buena  práct i ca  
banc ar i a: v enta  de  determ i nado  núm ero  de  ac ci ones, 
sol i ci t ada  p or el  esp oso  de  l a  a ctora, cot i tu l ar de  l as m i sm as, 
si n  su  orden  ni consenti m i ento, hal l ándose  éstos  separados  
l egal m ente, y  sobradam ente  co n oci dos en  el banco.  

1.2. I ncum pl i m i ento  de  co ntrato: i ngresos  real i z ad os  p or l a  cuenta  
corrent i sta  en  m oneda  f racci onari a.  
1.2.1.  B uena  f e  y  norm ati v a  contra ctual .   
1.2.2.  I ngresos «sal v o  buen  f i n».  
1.2.3.  C l áusu l a  que  entraña  u na  obl i gaci ón  condi ci onal .  
1.2.4. Fal ta  de  i nterv enci ó n  del cuenta  correnti sta  o  

dep osi tar i o  en  el re cuento  de  l as m o nedas.  
1.2.5. Prá cti ca  banc ari a  de  di f er i r  l a  cuantía  del i ngreso  a  

resu l tas del re cuento  p oster i or .  
1.2.6.  O bl i ga ci ón  de  resti tuci ón  de  l a  c anti dad  am i norada  p or  

l a  enti dad  banc ar i a  co n  base en  el re cuento  real i z ado.  
2.  C ontrato  de  cuenta  de  ahorro.  

2.1. D epósit o  bancar i o  const i tu i do  en  l a  m odal i dad  de  cuenta  
v i v i en da, i nstrum entado  en  l i breta  de  ah orro. 
2.1.1.  C o ntro versi a  del i nterés pa ctado. 
2.1.2.  Penal i zaci ón  por l a  resolución  ant i ci pada. 

2.2.  D i screpanci as  en  l a  determ i naci ó n  del sal d o: f al ta  de  prueba  
de  l a  autent i ci dad  de  l as  an ota ci ones  de  l a  l i b reta  de  l os  
a ctores. 

2.3.  Falt a  de  di l i genci a: retención  i ndeb ida  sobre  rendi m i entos  de  
c apit al  m obi l i ar i o  del  I R PF  pra cti cada  por  l a  ent i dad  
banc ar i a.  

2.4.   Sal do  negati v o: no  oposi ci ó n  al saldo  n ot i f i c ado.  
b” )    Contr ato de imposi ci ón  a  plazo  fi j o.  

1.  C anc el aci ó n  anti ci pada  de  una  i m posi ci ón a  pl azo  f i j o: ap l i c a ci ó n  
i ndebi da  de  penal i z a ció n, al  no  haber a credi tado  l a  ent i dad  
f i nanci era  l a  ex i stenci a  de  u na  cl áusul a  de  v enci m i ento  anti ci pado. 
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2. C onsti tución  de l os  depósi tos  docum entad os  en  l as  l i bretas: 
ex pedi ci ó n  de  l i breta  a  p l a zo  con  l a  si m pl e  m enci ó n  de  nom bre  
pro pi o  e  i n i ci al  del pr i m er  apel l i do  del deposit ante. 
2.1. E m i sión  en  f orm a di sti nta  a l as condi ci ones i nser tas en  l a  

l i breta  por  el  prop i o  banco.  
2.2. A ctuaci ón  de  d i re ctor de  l a  enti dad  credit i ci a  com o  f a ctor  

notor i o: ef i caci a  y  v i ncul aci ó n  de  l a  ent i dad  a  l a  m i sm a.  
2.3. E x i stenci a  y  l egi t i m i dad  de  l os crédit os a  su  f av or  por éstas  

representad os a  f av or  del a ctor.  
3.  E rror en  l a  f orm a  de  ha c er ef ect i v a  l a  apor ta ci ó n  a  un  Fondo  de  

I nv ersi ón, m edi ante  i ngreso  en  ef ect i v o, procedente  de  una  
i m posi ci ó n  a  pl a zo  f i j o, enm endado  poster i orm ente. 

4.  E x tra c ci ón  de  f ond os de  f orm a  i n debi da  por l a  ent i dad  banc ari a, 
para  com pensar  deudas de  l os benef i ci ar i os de l a  cuenta, si n  l a  
autor i z a ción  de su  ú ni co  ti t ul ar . 

5. I ntereses m orator i os:  desde  l a  f e cha  de  l os respe cti v os  
v enci m i entos  de l os depósit os.  

6. Sol i ci tud  de  n ul i dad  de  l os  a ctos de  c ancel aci ón  y  d i sposi ci ó n  
real i z ados por el banco,  por f al ta  de  autor i z a ci ón: f al ta  de  
ex presi ó n  del c arácter con  q ue  se aperturaron.  
6.1.   Falt a  de  ti tu l ar i dad  m ater i al de  l os f o ndos por l a  actora.  
6.2. V oluntad  re al de  l os  contratantes  respe cto  a  su  c ará cter  

i nd i st i nto.  
 
C .-   O PE R A C I O N E S N E U T R A S O  D E  G E ST I Ó N .  

a)   M edi a ción  en  l os  pagos. 
a’ )   Cr édi to documentar i o.  

a” )    D octr i na j ur i spr udencial gener al .  
1.  C oncepto. 
2.  N atural e za  j urídi ca.  
3.  Pacto  ex preso  de  i rrev oc abi l i dad.  

b” )  Jui ci o  ejecuti vo  (nuli dad, títul o  si n  fuerza  ejecuti va): canti dad  
i nexigible, de un  contr ato  de concesi ón de cr édi to a l a  impor tación.  

b’ )   Tar j etas de cr édit o. 
a” ) Contr ato  de afil i ación  al si stema de tar j eta: concepto  y car acter ísti cas. 
b” )    I nter eses mor ator i os: pacto  expr eso  entr e  l as par tes y consider aci ón  

como i nter és nor mal dentr o  de l os usos bancar i os. 
c” )   Pr ueba. 

1. A cred i ta ción  de  l a  re al i z a ci ó n  de  com pras o  u ti l i z a ción  de  
serv i ci os  en  base  al contrato  de T arj eta  de  C om pra  ex i stente. 

2. A cred i ta ción  del sum in i stro  de  gasol i na, ab onad o  con  tar j eta  de  
crédi to: ne cesi dad  de  apor tar  l os  d ocum entos  em i t i dos  por  l as  
estaci ones de  serv i ci o  ad her i das al si stem a  de  tar j etas. 

d” )  Sustr acción:  adeudos por car gos pr ocedentes de uso  fr audulento  o 
i r r egular de  l a  Tar j eta  V i sa  Or o.  
1.  Ex ención  de  resp onsabi l i dad  del t i tu l ar de  l a  tar j eta: requ i si tos. 
2.  R esponsabi l i dad  de  V i sa  y  del B anco  en  1 /3, respect i v am ente, del 

total de  responsabi l i dad  sobre  el per j u i ci o  c ausado, si n  perj u i c i o  
de  sus pro pi as  a c ci ones f r ente  a l os  com erci antes  adher i dos al 
si stem a. 

e” )  Tit ul ar  de l a  tar j eta: asunción de i mpor tes  por compr as (bur da  
imi tación de l a  fi r ma  del t it ul ar  en l os establ eci mientos vendedor es). 

f” )   U sur a.  
1.  Fal ta  de  pacto  de  i n tereses usurar i os. 
2.  I nex i stenci a  de  si tuaci ón  de  angust i a.  
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SE C C I Ó N  2ª.     SE R V I C I O  D E  R E C L A M A C I O N E S D E L  B A N C O  D E  ESPA Ñ A . 
(M al as prá cti cas banc ari as-I n f orm es  f av orabl es al recl am ante) . 

 
 
I .-    O PE R A C I O N E S A C T I V A S. 
 
A .-   A C T U A C I Ó N  U N I L A T E R A L  D E  L A  E N T I D A D . 
 
B .-   C O M I SI O N E S. 
 
C .-   C O N D I C I O N E S C O N T R A C T U A L E S. 
 
D .-   F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 
 
E .-    I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 
 
F .-    I N T E R E SE S. 
 
G .-   L E Y  D E  C R É D I T O  A L  C O N SU M O . 
 
H .-   PR É ST A M O S SU B V E N C I O N A D O S. 
 
I .-     SU B R O G A C I O N E S Y  N O V A C I O N E S. L ey  2/1994, de 30 de m ar zo, sob r e 

subr ogación  y  m odi f i cación de p réstam os h i potecar i os. 
 
 
I I .-   O PE R A C I O N E S PA SI V A S. 
 
A .-   C O M I SI O N E S. 
 
B .-   C O N D I C I O N E S C O N T R A C T U A L E S. 
 
C .-   D I SC R E PA N C I A S SO B R E  A PU N T E S E N  C U E N T A . 
 
D .-   F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 
 
E .-    I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 
 
F .-    I N T E R E SE S. 
 
G .-   L E Y  D E  C R É D I T O  A L  C O N SU M O . 
 
H.-    PUBLICIDAD. 
 
I .-    V A L O R A C I Ó N . 
 
 
I I I .-  T R A N SF E R E N C I A S. 
 
A .-   C O M I SI O N E S. 
 
B .-   D I SC R E PA N C I A S SO B R E  A PU N T E S E N  CU E N T A . 
 
C .-   F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 
 
D .-   I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 

 
4 5 1 

 
 

4 5 1 
 

4 5 1 
 

4 5 1 
 

4 5 3 
 

4 5 4 
 

4 5 4 
 

4 5 5 
 

4 5 6 
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E .-   V A L O R A C I Ó N . 
 
 
I V .- C H E Q U E S, L E T R A S D E  C A M B I O , PA G A R É S, R E C I B O S Y  O T R O S 
E F E C T O S. 
 
A .-   C O M I SI O N E S. 
 
B .-   D I SC R E PA N C I A S SO B R E  A PU N T E S E N  CU E N T A . 
 
C .-   F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 
 
D .-   I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 
 
E .-   N O R M A T I V A  E SPE C Í F I C A . 
 
F .-   V A L O R A C I Ó N . 
 
 
V .-   V A L O R E S Y  O PE R A C I O N E S C O N  D E U D A  D E L  E ST A D O . 
 
A .-   C O M I SI O N E S. 
 
B .-   F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 
 
C .-   I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 
 
D .-   O T R A S C U E ST I O N E S. 
 
 
V I .-  T A R JE T A S D E  C R É D I T O  ( i ncl uye  l as de  débit o) . 
 
A .-   C O M I SI O N E S. 
 
B .-   C O N D I C I O N E S C O N T R A C T U A L E S. 
 
C .-   D I SC R E PA N C I A S SO B R E  A PU N T E S E N  CU E N T A . 
 
D .-   F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 
 
E .-    I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 
 
F .-    U SO  F R A U D U L E N T O . 
 
G .-   V A L O R A C I Ó N . 
 
 
V II .- O PE R A C I O N E S E N  DI V I SA S Y  B I L L E T E S E X T R A N JE R O S. 
 
A .-   C O M I SI O N E S. 
 
B .-   F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 
 
C .-   I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 
 
D .-   N O R M A T I V A  E SPE C Í F I C A . 
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V III .- C U E ST I O N E S V A R I A S. 
 
A .-   A V A L E S Y  G A R A N T Í A S. 
 
B .-   C A JA S D E  SE G U R I D A D . 
 
C .-   C A M B I O  D E  T I T U L A R I D A D  D E  U N A  O F I C I N A  B A N C A R I A . 
 
D .-   C R É D I T O S D O C U M E N T A R I O S. 
 
E .-    D E PÓ SI T O  D E  D É C I M O S D E  L O T E R Í A . 
 
F .-    I M PU E ST O S Y  SE G U R I D A D  SO C I A L . 
 
G .-   SE G U R O S. 
 
H .-   O T R A S C U E ST I O N E S. 
 
 
 
SE C C I Ó N  3ª.     C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S D E  C O N T R A T O S B A N C A R I O S.  
 
 
I .-    O PE R A C I O N E S A C T I V A S.  
 
A .-   C O N T R A T O  D E  PR É ST A M O .  

a)   Sol i dar i dad. 
b)   Form a de  di sp osi ci ó n.  
c)   G arantía  personal sol i dar i a.  
d)   G arantía  pren dari a.  
e)   I n f orm ación. 

a’ )   I nfor mación  a  faci l i tar por  el Banco. 
b’ )   I nfor mación  a  faci l i tar por  l a  par te  pr estatar i a. 

f )    E x ención  de  respo nsabi l i dad  del B anco. 
g)   C om pensa ci ó n. 
h)   V enci m i ento  ant i ci pado. 
i )     R ecl am a ci ó n  por v ía  j udi ci al . 
j )     D om i ci l i os. 
 

B .-   C O N T R A T O  D E  D E SC U E N T O  B A N C A R I O .  
a)   Sol i dar i dad. 
b)   Form a de  di sp osi ci ó n. 
c)   G arantía  personal  sol i dar i a. 
d)   I nf orm a ci ón. 

a’ )   I nfor mación  a  faci l i tar por  el Banco.  
b’ )   I nfor mación  a  faci l i tar por  el t i tul ar .  

e)   C om pensaci ón. 
f)    D ura ci ón. 
g)   V enci m i ento  ant i ci pado. 
h)   A pertura  de  cuenta  especi al . 
i )     R ecl am a ci ó n  por v ía  j udi ci al . 
j )     D om i ci l i os. 

 
C .-   F I A N Z A .  

a)    I m p or te  gl o bal de l a  garantía. 
b)    Sol i dar i dad.  
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c)   O bl i ga ci ones  garanti zadas por l a  f i anza. 
d)   D ura ci ó n  del contrato. 
e)   E f ect i v i dad  de l a  garantía. 
f )     N atural e z a  de  l os derechos y  a c ci o nes que  com peten  al B anco. 
g)   I m p utaci ón  de pag os. 
h)   C om pensa ci ó n. 
i )     I n f orm ación  a  l a  par te  f i adora. 
j )     R ecl am a ci ó n  por v ía  j udi ci al . 
k )   D om i ci l i os. 
l )     L ugar del cum pli m i ento  de l as o bl i ga ci ones. 
l l )    N atural e za  y  norm ati v a  apl i cab l e. 

 
 
I I .-   O PE R A C I O N E S PA SI V A S.   
 
A .-   C O N T R A T O  D E  D E PÓ SI T O  B A N C A R I O  D E  D I N E R O . 

a)   N atural ez a  del contrato.  
b)   T i tu l ar i dad. 
c)   D i sp osi ci ón  de  l os f o ndos deposit ados.  
d)   I ntereses, com i si o nes y  gastos  repercut i b l es.  
e)   Saldos deudores. 
f)    Serv i ci os operati v os  el e ctróni cos. 
g)   C om pensa ci ó n  y  retención. 
h)   D om i ci l i o  y  com uni caci ones. 
i )     C anc el a ción  del depósi to. 
j )     C anc el a ción  p or prescr i pci ón. 
k )   D ef unción  del t i tu l ar. 
l )     C o n di ci o nes espe ci f i cas  de  l a  m odal i dad  de  l i breta. 

a’ )   Car ácter  de  l a l i br eta  y anotación de oper aciones. 
b’ )   Custodia  de l a l i br eta. 

l l )    C ondi ci o nes especi f i cas de l a  m odal i dad  de  cuenta  corr i ente. 
a’ )   U til i zación, custodia  y r evocación de cheques. 
b’ )   Extr actos y l i quidaciones. 

 
 

I I I .-  O PE R A C I O N E S N E U T R A S O  D E  G E ST I Ó N .   
 
A .-   M E D I A C I Ó N  E N  L O S PA G O S. 

a)   C rédi to  docum entari o.  
a’ )   Sujeción. 
b’ )   Cr édi to r evocable. 
c’ )   C r édi to  i r r evocable. 
d’ )   Expr esiones.  
e’ )   Embar ques par ci ales. 
f’ )    I ncumpl i miento  de l as  condi ci ones. 
g’ )   Corr esponsal . 
h’ )   Segur o. 
i ’ )    Per íodos par a  embar que. 
j ’ )    D i vi sa.  
k’ )   Exención  de r esponsabi l i dad  del Banco. 
l ’ )    Pago. 

b)   T ar j etas de  créd i to  y  de  déb i to. 
a’ )   D efi ni ci ones. 
b’ )   D ur ación del contr ato  y caducidad  de l as tar j etas. 
c’ )   Ser vi ci os que ofr ecen l as tar j etas. 
d’ )   U til i zación de l a  tar j eta. 
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e’ )   Obl i gaciones del contr atante. 
f’ )    Obl i gaciones de l os tit ul ar es. 
g’ )   Responsabili dades (modal i dad  a  débit o  y/o  cr édi to). 
h’ )   Oper ati vi dad  de l as tar j etas. 

a” )    Oper aciones a  débi to.  
b” )    Oper aciones a  cr édi to. 
c” )   Extr acto  de oper aci ones a  cr édit o  de l a  cuenta  de l a  tar j eta. 
d” )    M odal i dades de pago de l as oper aciones “ a  cr édi to” .  

i ’ )    I nter eses por pago aplazado. 
j ’ )    Comisi ones. 
k’ )   M odi fi cación del ti po  de i nter és, de l as comisiones y de otr as condi ci ones. 
l ’ )     D epósit o  asociado  o  de domi ci l i ación  de pago. 
l l ’ )   Sit uaciones de impago. 
m’)  Causas de r esolución. 
n’ )   D omi cil i o  y comunicaciones. 

 
B .-   M E D I A C I Ó N  E N  L A  E M I SI Ó N  D E  V A L O R E S M O B I L I A R I O S. 

a)   N otas. 
a’ )   Oper aciones. 
b’ )   Val or es. 
c’ )   Cambi o  l ími te. 
d’ )   P lazo de vali dez. 
e’ )   Condi ci ones de l a  oper aci ón. 
f’ )    Canje/Conversión. 
g’ )   Tr aspaso. 

b)   Ó rdenes de  A dqui si ci ón  de A cti v os F inanci eros. 
 
C .-   D E PÓ SI T O  A D M I N I ST R A D O  D E  V A L O R E S. 

a)   Funci onam i ento  de  l a  cuenta  de  v al ores. 
b)   C uenta  asoci ada. 
c)   Sol i dar i dad. 
d)   D i sposi ci ón  de  l a  cuenta  de  v al ores. 
e)   E x tensi ón  del dep ósit o  o  adm i ni stra ción  de v al ores. 
f )     C usto di a  de  l os v al ores deposi tados  o  adm i n i strados. 
g)   A dm i ni st raci ó n  del depósi to  de  v al ores. 
h)   I nf orm a ci ón  q ue  ha  de  prestar  el B anco  al t i tu l ar. 
i )     C om i si ones, gastos e  i m p uestos. 
j )     Prov i si ó n  de  f on dos y  v al ores. 
k )   D ura ci ó n  y  ex t i nción  del contrato-t i p o. 
l )     R est i tuci ó n  o  transf erenci a  contab l e  de  l os v al ores. 
l l )    D om i ci l i os. 

 
 
 
 
C O N C L U SI O N E S. 
 
 
 
 
B IB L I O G R A FÍ A . 
Í N D I C E  C R O N O L Ó G I C O  DE  L E G I SL A C I Ó N . 
Í N D I C E  C R O N O L Ó G I C O  DE  SE N T E N C I A S  C IT A D A S. 
M O D E L O S  C O N T R A C T U A L E S. 
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5 3 4 
5 3 4 
5 3 5 
5 3 5 
5 3 6 
5 3 6 
5 3 6 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
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A B R E V I A T U R A S 
 
 
A C                                  
 
A ct . C iv . 
 
acum .                            
 
A D C  
 
A .E .B .                           
 
ap.                                 
 
A pN D L                          
 
ar t . (ar t s.)                      
 
B B T C                             
 
B .O .                                 
 
B O A R                            
 
B O E                              
 
B O JA                             
 
c. 
 
C B E                               
 
C B E  8/1990                  
 
C C                                 
 
C .C .I .                            
 
C C o.                              
 
C D C SB  
 
C D C SF  
 
C do. 
 
C E                                  
 
c.e.                                 
 
C E C A   
 
C E E                               
 
cf r .                                 

A ranz adi C i v i l . 
 
A ctual i dad  C i v il . 
 
A cum ul ad os. 
 
A n uari o  de  D ere cho  C i v i l . 
 
A soci a ción  Español a  de  B anca  Pr i v ada. 
 
A partado. 
 
A pén di ce  1975-1985  al N uev o  D i cci o nar i o  de L egi sl aci ó n  A ranz adi . 
 
A r t ícul o(s). 
 
B anca, B orsa  e  T i tol i d i C redit o. 
 
B ol etín  O f i ci al . 
 
B ol etín  O f i ci al de  A ragón. 
 
B ol etín  O f i ci al  del E stado. 
 
B ol etín  O f i ci al de  l a  Ju nta de  A n dal ucía. 
 
C ontra. 
 
C i rcul ar del B anco  de  E spaña. 
 
C i rcul ar del B anco  de  E spaña  de  7  de  septi em bre  de  1990. 
 
C ódi g o  C i v i l . 
 
C ám ara  de  C om erci o  I n ternaci o nal . 
 
C ód i g o  de  C om erci o. 
 
C om i si onado  para l a  D ef ensa  del C l i ente  de  Serv i ci os B anc ari os. 
 
C om i si onados  para  l a  D ef ensa  del C l i ente  de Serv i ci os F i nanci eros. 
 
C onsiderando. 
 
C onsti t uci ó n  E spañol a  de  2 7  de  di ci em bre  de  1978. 
 
C orre c ci ó n  de  errores. 
 
C om uni dad  Euro pea  del C arbón  y  del A c ero. 
 
C om uni dad  E co n óm i ca  E uro pea. 
 
C onf róntese. 
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ci t .                                 
 
coor d .                            
 
C .S.B .                            
 
D .  
                                  
D .A .                               
 
D .D .                              
 
D .F .                                
 
D G R N                           
 
d i r .                                 
 
D .-L eg. 
 
D N                                  
 
D .O .                                
 
D O C E  
 
D O G                               
 
ed.                                  
 
E U R A T O M                  
 
f ./ff .                                
 
F asc. 
 
F .D .                                
 
F .J .                                 
 
JC  
 
 
JU R                                
 
 
L A B E                              
 
L B C O                              
 
 
L C                                   
 
L C A                                 
 
L C C                                 

C it ado(a). 
 
C o ordi nad o. 
 
C onsej o  Super i or B ancar i o. 
 
D e creto. 
 
D i sposi ci ó n  A d i ci onal . 
 
D i sposi ci ó n  dero gator i a. 
 
D i sposi ci ó n  F i nal . 
 
D i rec ci ó n  G eneral de  l os R egi st ros y  del N otar i ado. 
 
D i r i g i do. 
 
D e creto-L egi sl ati v o. 
 
D erecho  N otar i al . 
 
D i ar i o  O f i ci al . 
 
D i ar i o  O f i ci al de  l as C om uni dades E urope as. 
 
D i ar i o  O f i ci al de  G al i ci a. 
 
Edi ci ó n. 
 
C om uni dad  Euro pea  de  E nergía  A tóm i ca. 
 
Fol i o(s). 
 
Fascícul o. 
 
Fu ndam ento  de  D ere cho. 
 
Fu ndam entos Jur íd i cos. 
 
Jur i spru denci a  C i v i l de  l a  R ev i sta  G eneral de  L egi sl a ción  y  

Jur i spru denci a. 
 
D ocum ento  de  Jur i sprudenci a  di sp o ni bl e  en  http :/ /w w w .w estl aw .es, y ,   

en  su  c aso, en  pro d uctos C D -D V D  A ranz adi . 
 
L ey  de  A utonom ía  del B anco  de  E spaña. 
 
L ey  B ási ca  de  l as C ám aras  O f i ci al es de  C om erci o, I n dustr i a  y  

N av egación. 
 
L ey  C am bi ar i a  y  del C heque. 
 
L ey  sobre  C ontrato  de A genci a. 
 
L ey  de   C rédi to  al  C onsum o. 
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L C G C                              
 
L C S                                 
 
L D C  
 
L D I E C                            
 
L E C                                
 
L E C r im                           
 
L E Y  2/1994 
 
L E Y  3/1994                    
 
 
 
L G D C U                           
 
L H                                    
 
L M R SF                           
 
L M V                                
 
L .O .                                 
 
L O B                                  
 
L O PJ                               
 
L R JP                                
 
 
L SA                                  
 
L SR L                               
 
M SR B E                           
 
N D L                                 
 
núm .                                
 
O .M .                                
 
O .M . de 1989                  
 
p. (pp .)                             
 
párr . (párr s.)                   
 
R C D C SF  
 
 

L ey  de  C ondi ci ones G eneral es de  l a  C o ntrataci ó n. 
 
L ey  de  C ontrato  de  Seguro. 
 
L ey  de  D ef ensa  de  l a  C om petenci a. 
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I .-    I N T R O D U C C I Ó N . 

 

       A l ab ordar el estudio  de  l as costumbres y l os  usos de  com erci o  (y , entre  

éstos, específ i cam ente, l os bancarios) el pri m er problem a con  el q ue n os 

encontramos es el term in ológi co, p ues l a  ex presi ón “ f uente  del D erecho”  es 

conf usa. Para concretar lo, l a doctr ina  ha di sti ng uido, tradi cional m ente, en  el 

concepto  de “ f uente”  dos sent idos1: 1) un  prim er sentido  alu de  al m edio  o  f orm a 

en  q ue se m ani f i estan  l as n orm as j urídi cas (f uente  en  sentido  f orm al ) ; y  2) un  

segundo  sentido, ref er ido  a  l as f uerzas soci al es que  presentan  capacidad  

norm ati v a, en  un  co ncreto  m om ento  h i stór i co  (f uente  en  sentid o  m ater i al ) . Es  

deci r , hay una pr i m era d i sti nci ó n  en  cuanto  a  l a f orm a de establ eci m i ento  del 

D erecho, enten dido  éste  com o  conjunto  de  n orm as posi t i v as (esto  es, como  

conjunto  n orm as v igentes en  un  lu gar y m om entos determ inados), susceptibl es  

de i m p o nerse coacti v am ente; y  una segu nda d i stinci ó n  en  cuanto  al suj eto  que 

establece  el D erecho.  

       L a determ inació n  de l as f uentes m ater i al es del D erecho  es un  problem a 

f un dam ental m ente constit ucio nal 2, pero, dado  que l a  const i tuci ón  f orm al n o  

                                            
1   D E  C A ST R O  descri be  com o  f uente j ur íd i ca  “ a  c ada  f uerza  soci al  con  f acult ad  norm ati v a  
cre adora”  (D E  C A ST R O , F .,  D er echo Civi l de España, I , M adri d, 1 9 5 5, p. 36 7). 
      E n  esta  l ínea, B A L A G U E R  C A L L E JÓ N , par ti en do  de  q ue  “ l a  di scip li na  de  l as f uentes ti ene  
por  o bj eto  el anál i si s  de  l os  m odos  de  prod ucci ó n  del D erecho” , enti ende  por  f uentes del 
D erecho  “ a  l as c ateg or ías o  t i pos  norm at i v os  por  m edi o  de l os cual es se  m ani f i esta  el proc eso  de  
pro duc ción  y  ap l i c a ció n  del D ere cho, m edi ante  l a  i ncorpora ción  de  norm as  j uríd i c as al 
ordenam i ento”  (B A L A G U ER  C A L L E JÓ N , F., F uentes del D er echo, M adr i d, 1991, p p. 62  y  
6 3) . 
2    E n  este  senti do, n uestra  C onsti tuci ón  de  27  de  d i ci em bre  de  1 9 78  (B O E  núm . 311.1, del 29, 
en  adel ante  C E ), re conoce  potestad  n orm at i v a  al E stado  y a  l as  C om u nidades A utón om as, 
posi bi l i tando, asi m i sm o, que  ci er tas organi za ci ones i n ternaci o nal es p uedan di ctar norm as  de  
apl i c a ción  di recta  en  E spaña  (ar t. 93  C E ), l o  que  es espe ci al m ente  si gni f i c at i v o  desde  n uestra  
per tenenci a  a  l a  C om uni dad  Europea  en  1  de  enero  de  19 8 6. E l l o  se  pro d uj o  m erced  a  l a          
L .O . 10/19 8 5, de  2  de  agosto, de  autor i z a ción  para  l a  ad hesi ón  de  E spaña  a  l as C om u nidades  
Europe as  (B O E  núm . 18 9, del 8) ;  si endo  rati f i c ad o  por I nstrum ento  de  ad hesi ó n  de  E spaña  a  l as  
C om uni dades E urope as, de  20  de  septi em bre  de  1 9 8 5  y  1  de  enero  de  198 6  (B O E  núm . 1, de         
1  de  enero  de 1 9 86). 
       L os T ratados  const i t u ti v os  de  l as C om u nidades E uro pe as  (C EC A , C EE  y  EU R A T O M ) han  
si do  o bj eto  de  v ari as  m odi f i caci ones. L a  pr i m era,  p or el A cta  Ú ni c a  Europea  de 1 7  de  f ebrero  de  
1 9 8 6, f i rm ada  en  L ux em burgo, y  rat i f i c ada  por  E spaña  por Instrum ento  de  9  de  di ci em bre  de  
1 9 8 6  (D O C E , Seri e  L , núm . 169, de 29  de  j uni o  de  1987; B O E  núm . 158, de  3  de j u l i o  de  1987) . 
Poster i orm ente, por el T ratado  de  l a  U ni ó n  Europea de  7  de  f ebrero  de  1992, f i rm ado  en  
M a astr i ch t,  y  rati f i c ad o  por E spaña  por  I nstrum ento  de  2 9  de  di ci em bre  de  1992  [ D O C E , Seri e  
C , núm . 191, de  29  de  j u l i o; B O E  núm . 11, de  13  de  enero  de  1994; rect. en  B O E  núm . 12, de  14  
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ofr ece una sol uci ón  di recta al respecto, se hace  necesari o  acu di r al análi si s 

empír i co  de di chas f uentes, m ediante  l a  o bserv aci ón  de l a  real idad  soci al . E l l o  

j usti f i ca  que, en  este punto, no  se deba parti r de esquem as teór i cos 

preconcebidos, ya  sean  de ti p o  m oni sta  (conf orm ados so bre  una  v i si ón  

predom inantem ente estatali sta  y l egali sta  del D erech o) o  plural i sta (en  donde, 

j unto  al Estado, se  reconoce  a determ inadas f uerzas soci al es l a capacidad  para  

crear norm as j urídi cas, caracter i zadas en  esencia  por su  po der para  i mponerse  

coact i v am ente)3. 

       Sin  em barg o, el anál i si s estr i ctam ente  j urídi co  de l as f uentes del D erecho  

preci sa que n os centrem os en  el estu dio  de  l as f uentes f orm al es4, cuesti ón  que se  

aborda, con  carácter general , en  el art. 1  C C5, en  cuyo  ap. 1  se  establece: “ L as  

fuentes del or denamiento  j ur ídi co  esp añol so n  l a  l ey, l a  costumbr e  y l os  

pr i nci pi os gener ales del der echo ” ; esto  es, en  este  precepto  se  recon ocen  l as 

                                                                                                                                     
de  enero  de  1994, B O E  n úm . 138  (supl em ento) de  1 0  de  j uni o  de  1994, B O E  núm . 93  de  1 8  de  
abr il de  1 997, y  B O E  n úm . 254  de  23  de  octu bre  de  199 9] . 
       F i nal m ente, el T ratado  de  l a  U ni ó n  E uropea  y  l os  T ratados consti t ut i v os  de l as 
C om uni dades E uro pe as f uero n  m odi f i c ados, a  trav és  de  l os trabaj os de  l a  C onf erenci a  
I n tergubernam ental ,  por el denom i nado  T ratado  de  Á m sterdam  de  2  de octubre  de  1997; y  
rat i f i c ado  por E spaña  p or  I nstrum ento  de  2 3  de  d i ci em bre  de  19 9 8  (B O E  n úm . 109, de 7  de 
m ay o  de  1 999; rect.  en  B O E  núm . 18 8, de  7  de  agosto  de  1999), entrando  en  v i g or  el 1  de  m ay o  
de  1999. 
       M ás re ci entem ente, el T ratado  de  l a  U ni ó n  E uropea, l os  T ratados consti tu ti v os  de  l as  
C om uni dades E urope as y  determ i nad os a ctos conex os, han  si do  m odi f i c ados p or el  T ratado  de  
N i za  de  2 6  de  f ebrero  de  2 0 0 1, si endo  autor i z ada  l a  rat i f i c a ci ó n  por E spaña  por  L .O . 3/2 001, de  
6  de  n o vi em bre  (B O E  núm . 267, del 7) ;  entró  en  v i gor de  f orm a general y  para  E spaña  el 1  de  
f ebrero  de  20 0 3, en  vi r tud  de  su  par te  di sposi t i v a. 
3    G OR D I L L O  C A Ñ A S  se pregunta  si es p osi bl e  considerar hoy  a  l a  costum bre  com o  f uente  
f orm al del D erecho, y  l l ega  a l a  co ncl usi ón  de  q ue l a  costum bre  de  na ci m i ento  y  norm ati v i dad  
i ndependi ente  n o  t i ene  hoy  c ab ida  en  D ere cho.  A si m i sm o  esti m a  q ue l a  ref orm a del T ítu l o  
Prel i m i nar del C ódi go  C i v i l en  1 9 7 4  pretendi ó  rev i tal i z ar l a  costum bre, eq ui parando  a  el l a  l os  
usos  j ur íd i cos  norm ati v os, pero  est i m a  q ue so n  l os usos l os  que  dan  l a  f al sa  i m agen  de su  
ex i stenci a  (G O R D I L L O  C A Ñ A S, A ., «L a  costum bre: ¿f uente  autón om a del D ere cho?», en  
Quader ni F ior enti ni , núm . 21, M il án, 19 9 2, pp. 393  y  5 22  y  52 3). 
4    Para U R Í A , “ en  senti do  r i gurosam ente té cni co, l as f uentes j u ríd i cas son  aq uel l os m edi os de  
q ue  se  v al e  el D ere ch o  obj eti v o  para  m ani f estarse  ex ter i orm ente”  (U R Í A , R ., D er echo  
M er canti l , 28ª. ed.,  M adr i d, 2001, p. 17). 
      Por su  parte, para  B A L A G U E R  CA L L E JÓ N  “ l as f uentes del D erecho  deben  determ i narse  
en  c ada  si stem a  j ur íd i co  a  par ti r  del D ere cho  posit i v o  ( ...) .  D e  ese  m odo, se puede  de ci r  q ue  só l o  
so n  f uentes del D ere ch o  aquel l as  que  i n tro duc en  regl as que  so n  ef i c a c es  co n  carácter  er ga 
omnes, respe cto  de  todos  l os  suj etos  del ordenam i ento  j u ríd i co  (aunque  n o  necesari am ente  se an  
apl i cab l es a  to d os y  cada  uno  de esos  suj etos). N o  ti enen  esa condi ci ón  de  f uente  aq uel l os 
hech os  j urídi cos  que  pro ducen  regl as  co n  ef i c a ci a  i nter par tes”  (B A L A G U E R  C A L L E JÓ N , F .,  
F uentes..., ci t., p. 6 5). 
5     C ó di g o  C i v i l , de  24  de  j u l i o  de 1 889  (G a c eta  núm . 20 6, del 25, en  l o  suc esi v o, C C ). 
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f uentes m eram ente  f orm al es del ordenami ento  j urídi co  español , ref er ido  en  su  

total i dad, por l o  que  resul ta apl i cabl e  a  to dos los sectores del D erecho. 

       D esde  l a  ópti ca  del D erech o  m ercanti l , l a  cuesti ón  de  l as f uentes del 

D erecho, suscit a  u na  problem áti ca  parti cul ar dentro  de  su  ám bi to  m ater i al , 

asentado  sobre l a  n oci ó n  de  acto  de  comer ci o . E l l o  si rv i ó  de  base  para los 

intentos autonom istas del D erecho  m ercantil f rente  al com ún, q ue pretendían  l a  

el ab oraci ón  de una  doctr ina de f uentes pro pias del D erecho  m ercanti l ; 

al egánd ose  razones de índole h i stór i ca6 y de si stem áti ca  j urídi ca. N o  obstante, 

en  m ater i a  de  f uentes j urídi cas, el D erech o  m ercanti l n o  presenta  especi al i dades, 

com o  se  puede apreci ar en  dos aspectos f undam ental es, ref er id os en  el             

art. 2  CCo., rel ati v os a  l a  natur al eza  y  l a  j er ar quía  de  l as  fuentes: 

 

1º.  En  cuanto  a  l a  n atu r aleza  de l as f u en tes, éstas son  intr ínsecam ente  l as 

m i sm as para  todo  el “ or denamiento  j ur ídi co  español ” 7, tal y  com o  se  establece  

en  el art. 1.1  CC  (esto  es, l a  L ey, l a  costum bre  y l os pr incip ios general es del 

D erecho)8. A dv erti m os que esta ex presi ó n  co nti ene una d oble  sig ni f i caci ón, 

ref er ida tanto  al si stem a j urídi co, en  su  conjunto  (esto  es, en  alusi ón  a  l as  

                                            
6    C i er tam ente, com o  señal a  G A L G A N O , “ l a  h i stor i a  del  D ere cho  m erc anti l es  l a  h i stor i a  de  u n  
m odo  par ti cul ar  de  cre a ción  del D ere cho”  (G A L G A N O , F. Stor i a  del D i r i tto  Comér ciale, 
B ol on i a, 1 9 7 6, p. 9). 
       Este  D erecho  t i ene  su  or i gen  en  un  D ere cho  n o  escri to, f un dam ental m ente  consuetudi nari o,  
cre ado  por una  cl ase  soci al , l a  de  l os  prop i os com erci antes, q ue  se  apl i ca  de f orm a  pref erente, 
au n que  no  ex clusi v a, en  un  m erc ado  de produc ción  l oc al ,  de  peq ueño  ám bi to  ter r i tor i al .  
Poster i orm ente, este  D ere cho  m ercanti l se  i nternaci onal i za, com o conse cuenci a  de  l a  am pli aci ón  
del m erc ado  de  l a  d i st r i bución, si en do  el germ en  de  l a  denom i nada  “ l ex  mer cator i a” . 
7    C om o  señal a  O L I V E N C I A , “ l as  norm as m ercanti l es  n o  se  di f erenci an, p ues, de  l as ci v i l es  
por  l a  natural e z a  de  sus  f uentes (q ue son  l a  l ey  y l a  costum bre), si n o  por el conten ido  de  sus 
di sposi ci o nes y  por su  apl i c a ción  pr i or i t ar i a  a l a  m ater i a  m erc anti l ”  [ O L I V E N C I A  R U I Z , M ., 
«L as  f uentes del D erecho  m ercanti l », en  D er echo M er cantil  (co ord. por JI M É N E Z  SÁ N C H E Z , 
G . J.) , v ol . I , 6ª.  ed.,  B arc el ona, 2000, p. 4 6] . 
8    A ntes  de  l a  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar del C ódi g o  C i v i l , real i z ada  p or  el D . 18 3 6/1974, de  
31  de  m ay o, en  don de  está  i nserto  el actual ar t . 1.1  C C , el or i g i nari o  art . 6  C C  al u día  
i ndi r ectamente a  l as  f uentes del ordenam i ento  j ur íd i co, a  propósi to  de  l a  apl i c a ci ón  de  l as 
norm as  por l os  T r i bunal es. Su  tenor l i t eral establ ecía: “ El Tr i bunal que r ehúse fall ar  a  pr etexto  
de si l encio, oscur i dad o i nsufi ci encia  de l as l eyes, i ncurr i r á  en r esponsabil i dad. Cuando  no 
haya  l ey exactamente apl i cable  al punto  contr over t i do, se  apl i car á  l a  costumbr e del l ugar , y, en  
su defecto, l os pr i ncipios gener ales del D er echo” . 
      T ras l a  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar, c am bi a  el em pl a zam i ento  y  el  m o d o  de  f orm ul a ci ón  
de  l as  f uentes j ur íd i c as, que  ahora  se  decl aran  de  f orm a di re cta, aunque  no  el cr i ter i o  i nspi rador,  
de  f orm a  que  el T ítu l o  Prel i m i nar del C ódi go  C i v il se  i n i ci a  co n  l a  regul a ci ón  de  éstas, por 
com prensi bl es ra zo nes de  i m portanci a  y  pr i or i dad. 
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di sti ntas ram as del D erecho), com o  al si stem a j urídi co-pol ít i co  en  su  total i dad, 

al i ntroduci r el térm ino  “ español ” ; y , por tanto, l a enum eraci ó n  de f uentes 

contenida en  el art. 1.1  CC  result a  predi cable, en  el ám bit o  ci v i l , tanto  del 

D erecho  (ci v i l )  com ún  [ enten dido  éste  com o  D erecho  Pri v ado  general , 

contenido  en  el Códig o  C iv i l , com o  v erem os en  el ap. I I .-A .-b)c’) a” ) , del que se 

predi ca  su  carácter supletor io, en  v i r tud  del art . 4.3  CC]  com o  de los di sti n tos 

D erechos (ci v i l es) f oral es, l os cuales n o  pueden  ignorar este  dato  en  sus 

respecti v as Com pi l aci o nes, cuan do  se  ref i eren  a  sus f uentes j uríd i cas. 

  

       Respecto  al pr im ero  de los sig ni f i cados al udid os, se hace necesari o  

pl antearse  parti cul arm ente si l as f uentes  descr it as en  el art. 1.1  CC  son  l as 

m i sm as en  el D erecho  m ercanti l . L a respuesta  ha de  ser af i rm ati v a, dado  el 

carácter general y  bási co  del Capítu lo  I (denom inado  “ F uentes del D er echo” )  

del T ítulo  Prel i m inar  del Códig o  C iv i l , en  donde está  inserto  di cho  precepto, 

apli cable  a  l a  total i dad  del “ or denamiento  j ur ídi co  español ” . D e  f orm a que, 

entendemos, el art. 2  CCo. co ncreta  en  el ámbi to  del D erech o  M ercanti l l a  

f orm ulaci ón  genéri ca  contenida en  el  m enci onado  Capítulo  I , ref i r i éndose  di ch o  

precepto, en  m ater i a  de f uentes, sólo  a  l as  di sp osi ci ones contenidas en  el  pro pio  

Código  de Com ercio  y a  los usos del com erci o  (específ i cos de este  ám bi to  

j urídi co), pues n o  se  m encio nan  a  los princip ios general es del D erecho; pero  a  

continuación  tam bién  se  hace u na  rem isi ón  ex presa, a  f alt a  de  ambas reglas, a  

l as co ntenidas en  el D erecho  com ún 9. En  real idad, co nsideram os, esta  alusi ó n  al 

D erecho  com ún  es una  especi f i caci ón  de l a  regl a  general , establecida  en  el ar t. 

4.3  C C, de l a  supletor i edad  del Código  C iv i l “ en  l as mater i as regi das por  otr as 

leyes” . Por tanto, en  el art. 2  CCo. se  especi f i can  en  el ám bi to  m ercanti l , por un  

                                            
9   L a  l ey  y l os  usos de  com erci o  se  consideran  f uentes i ndi scuti das, en  tanto  en  cuanto  t i enen  u n  
re co n oci m i ento  ex preso  en  el ar t . 2  C Co. V I C EN T  C H U L I Á  señal a  que  “ en  rel aci ó n  co n  am bas  
cl ases de  f uentes, el j ur i sta  i ntenta  ordenar el c aos  result ante  del co nt i n uo  ac arreo  hi stór i co, 
i ntentan do  al canz ar un  «or den  j ur ídi co», m edi ante  l os  i nstrum entos té cni cos  de  l a  com petenci a  
l egi sl at i v a  y  l a  j erarquía  de  norm as”  (V I C E N T  C H U L I Á , F ., I ntr oducción  al D er echo  
mer cantil , 14ª. ed.,  V al enci a, 200 1, p. 68). 
      Por su  parte, l a  Jur i sprudenci a  (enti éndase  ésta  com o  el conj unto  de  resoluci o nes del 
T r i b unal Su prem o) y  l as  co n di ci ones general es de  l os contratos (m erc anti l es),  se conceptúan  
com o  f uentes di scuti das, si b i en  este  c ará cter tam bi én  hay que  ref er i r l o  a  l as f uentes del D erecho  
com ú n. 
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l ado, l as f uentes del D erecho  (descr it as, genéri cam ente, en  el art. 1.1  C C); y , por 

otro, l a  f unci ón  de  su pletor i edad  del Có digo  C iv i l 10 (art. 4 .3  C C), l o  cual , com o  

señala  U R Í A , “ no  quiere  deci r que el D erecho  común  sea f uente  del D erech o  

m ercanti l ” 11. 

 

       L a l ey m ercanti l , como  pr i m era de l as  f uentes enu nciadas, está  ref er i da  en  

el art. 2  C Co. ex clusi v am ente a  “ l as di sp osici ones contenidas en  él ” , ex presi ó n  

que, hay q ue  entender, compren de, asi m i sm o, l as l eyes m ercanti l es  especial es. 

Por otra  parte, hay q ue tener presente  que l a  l abor codi f i cadora  responde  a 

esq uem as de l a  dogm áti ca  j uríd i ca deci m onóni ca12, q ue, si bi en  daba respuesta  a  

                                            
10     Preci sam ente, l a  E x p osi ci ón  de  M oti v os  del C ó di g o  de  C om erci o  vi gente, cuan do  se  ref i ere  
a  l as “ F uentes del D er echo M er cantil ”  al ude  al  c ará cter su pl etor i o  del D erecho  C om ún, 
co ntem pl ado  en  el ar t. 2  C C o.; d i f erenci ando  entre  el tratam i ento  que, ahora, real i z a  al D erech o  
C om ún  con  el q ue, hasta  entonces, había  di spensado  el C ódi g o  de  C om erci o  de  182 9: “ Por 
maner a que el Códi go  actual consider a  a  l as l eyes de comer ci o  como excepci ones del D er echo  
ci vil o  común, y, por  consigui ente, al D er echo  mer canti l como un  D er echo  excepcional . El 
Pr oyecto, al contr ar i o, pr oclama como D er echo  pr opio  el mer canti l ; mas r econociendo  al 
mismo ti empo que el D er echo  pr i vado común  es l a  base o  l a  par te gener al de l os der echos 
pr i vados especiales, entr e  l os cuales se  hall a  el mer cantil , atr i buye al pr i mer o el car ácter  de 
su pl etor i o  en  úl t imo  tér mino; esto  es: cuando  l as dudas o  cuesti ones a  que dan  l ugar l as 
tr ansacci ones mer canti l es no  puedan  r esol verse por l a  l egi sl ación  escr it a  mer canti l ni por  l os 
usos o  pr áct i ca  del comer cio” . 
       L o  que  result a  cr i t i c abl e, com o  ex am i narem os  en  el ap. I I .-A .-b)c’ ), es  l a  opor tu ni dad  de  l a  
f orm ul a ción  de  esta  su pl etor i edad  del D ere cho  com ú n  en  el C ódi g o  C i v i l  (art.  4.3  C C ), al 
tratarse  de  una  m ater i a  em i nentem ente  consti tuci onal ,  pues  se  pred i c a  de  to do  el or denamiento  
j ur ídi co  español  (ar t. 1.1  C C). 
11     U R Í A , R ., D er echo M er canti l , cit ., p. 18. 
12   N uestro  vi gente  C ódi g o  de  C om erci o  es el resu l tado  de  un  l arg o proceso  de  ref orm a  del 
pr i m er C ódi g o  de  C om erci o, de  3 0  de  m ay o  de  182 9  ( tam bi én  conoci do  com o  C ódi go  de        
don  Pedro  SÁ I N Z  D E  A N D I N O , qu i en  f ue  su  reda ctor),  el cual ,  por  el co ntrar i o, se  l l ev ó  a  cabo  
co n  rel at i v a  f aci l i dad, q ui zá  p or l a  notor i a  uni f orm i dad  que  presentaba  el  D erecho  de  l os  
com erci antes y  de  l os m erc aderes. E ste  proc eso  ref orm i sta  se  i n i ci a  en  183 4, poco  desp ués de  su  
prom ul ga ción, cuando  se  nom bró  l a  pr i m era  C om i sión  (se  l l egaro n  a  f orm ar hasta  si ete  
C om i si ones d i st i ntas  y  sucesi v as, que  se  basaron  en  l a  l egi sl a ción  español a  v i gente  y  en  el 
C ódi g o  de  C om erci o  f ranc és, que  tam bi én  i nf l uyó  en  el de  SÁ I N Z  D E  A N D I N O ). 
       E l trabaj o  de  estas com i si o nes  cul m i nó  en  1882, cuando  el  1 8  de  m arzo  se  presentó  un  
Proy e cto  de  nuev o  C ó di go  de C om erci o, i nspi rado  en  l as bases aprobadas por el D e creto  de 20  
de  septi em bre  de  1 869, de  prof unda  i deol o gía  l i beral , com o  queda  ref l ej ada  en  l a  E x posi ci ón  de  
M oti v os  del Proy ecto. É ste, tras i ntrod uci rse  al g unas m odi f i c a ci ones, se  conv i r t i ó  en  L ey  en  
v i r tu d  del R .D . de 22  de  agosto  de  1885, por el que  se  pub l i ca el C ódi g o  de  C om erci o  (G a c eta  
n úm s. 289  a  328, del 16  de  octubre  al 24  de  nov i em bre  de  188 5). C asi cuatro  años después de  
ser sanci o nado  el C ódi go  de  C om erci o, f ue  publ i c ado  el C ódi go  C i v i l , por R .D . de  24  de  j u l i o  
de  1889, l o  que  rev el a  que  m uchas de  sus norm as se  rei t erasen  después en  éste. 
      E l nuev o  cuerpo  l egal entró  en  v i g or  el  día  1  de  enero  de  1 886, susti tuyen do  def i n i t i v am ente  
al de  1829. R espe cto  al C ódi go  anter i or,  el v i gente  de  1885  contem pl a  v ari as m ater i as q ue el de  
1 8 2 9  i gnoraba  (o pera ci ones de  B ol sa, cheque, t ítul os al por tador, seguro, etc.) , o  que  habían  si do  
obj eto  de  una  esc asa  atención. N o  o bstante  el l o, com o  señal a  SÁ N C H E Z  C A L E R O , el v i gente  
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l as pr inci pal es cuestiones que  se  ex ponían  en  di cha  época, resul tan  inadecuadas  

a  l a real idad  m ercanti l actual (pi énsese, p.ej ., en  l a  i mportanci a  de l as 

condi ci o nes general es de los co ntratos, que hoy m erecen  l a  atenci ón  de  un  

sector de l a  d octr i na en  cuanto  a  su  i ncl usi ó n  en  el si stem a de f uentes del 

D erecho, cuesti ón  ésta  que f ue obj eto  de  polém i ca por G A R RI G U ES  y D E  

CA ST RO , a  trav és del cauce f orm al del “ uso  n orm ati v o” 13); si en do  necesari o  

ex am i nar l a  dogm áti ca j urídi ca  de entonces  por el mom ento  h i stór i co  en  que  se  

desarroll a, q ue asi ste al proceso  de f orm ación  del Estado  m oderno  y l a  

consiguiente  l egal i zaci ón  del po der estatal , produciéndose  l a  sustituci ón  de l a  

v olu ntad  del príncipe p or el i m peri o  de l a  l ey . A m b os el em entos aún  

perm anecen  en  l a actual idad, aun que con  un  carácter m uy di stin to  al orig inar io, 

pues se  apreci an  n uev as tendencias en  el seno  del ordenam i ento  j urídi co  

m ercanti l , que ponen  de m ani f i esto  que l a  l ey es cada  v ez m enos l a  pr inci pal 

f uente  f orm al del D erecho  m ercanti l y que han  surgido  n uev os protago ni stas  

j urídi cos, di sti ntos al  Estado, en  l a  creaci ó n  de este  D erecho: 

1) por un  l ado, su  co nstit uci on al i zaci ó n, estructuránd ose  en  l a denom inada  

“ Const ituci ón  económ i ca” , i ntegrada p or el conj unto  de  di sposi ci ones  

f un dam ental es ori entadas a  establecer l os pr incip ios j urídi cos so bre  l os que se  

asi enta  un  régi m en  económ i co  determ i nado, l o  que  ti ene  una cl ara  inci dencia  en  

el D erecho  m ercanti l , como  derecho  pr i v ado  regulador de  l a acti v idad  

empresari al ; 

2) por otro  l ad o, asi stim os a  un  f enóm eno  de  deslegal i zaci ón adm ini strat i v a, q ue 

perm it e  l a ex i stenci a  de m ulti tud  de di sposi ciones reglam entar i as, de di st i nto  

rango  y natural eza, l o  que p l antea una ab u n dante problem áti ca, en  orden  a los 

pr i ncipi os de  com petencia  y  de  j erarquía  norm ati v a; y  

                                                                                                                                     
“ si g ni f i có  en  l a  ev ol ución  de  n uestro D ere cho  m ercant il un  progreso  i n f er i or  al que representó  
su  pre cedente”  (SÁ N C H E Z  C A L E R O , F., I nsti tuciones de D er echo mer canti l , v ol .  I , 2 3ª. ed., 
M adr i d, 20 0 0, p. 35). Y  dej a  v acíos  l egal es  i m por tantes (p.ej .  descuento  banc ari o, aper tura  de  
crédi to, co ntrato  de  cuenta  corr i ente  y  re aseguro)  o  una  esc asa  regu l a ción  en  m ater i a  de  
soci edades. 
13   Para  D E  C A ST R O  si se  v i ese  en  l as  co nd i ci ones  general es  de  l os  contratos  una 
m ani f esta ci ó n  de  l os  usos del com erci o  en  su  f unci ó n  de  costum bre  norm ati v a, su p ondr ía  
atr i b ui r  a  l os  em presar i os  un  pr i v i l egi ado  po der  norm ati v o, co n  grav e  subv ersi ó n  de  l a  
organi za ción  pol í t i co-j ur íd i ca  (D E  C A ST R O , F., L as condi ci ones gener al es de l os contr atos y 
l a  ef i caci a de l as l eyes, M adr i d, 1975, p. 24). 



35 

3) por úl t i mo, su  i nter naci onali zaci ón , q ue  se  pl asm a en  l a  conf orm ación  de un  

D erecho  del com erci o  in ternaci onal , en  el que ej ercen  un  papel destacado  l as 

empresas m ulti naci o nales, y  q ue está  com p uesto  por d i sposi ci ones e  

insti tuci o nes internacio nales que dej an  su  i mpronta  en  el m i smo  D erecho  

estatal . 

 

       Respecto  a los usos del comer ci o , el hecho  de q ue el co di f i cador m ercanti l 

l os reconozca  como  segun da  f uente  del D erecho  m ercanti l , y  n o  se  hable  de  

costumbre, supone l a conf i rm ación  del carácter especial del D erecho  m ercanti l , 

asentado  so bre  una  l arga  tradi ci ó n  j urídi ca. Esta  apreci aci ón  j uríd i ca es 

rati f i cada p oster i orm ente  con  l a promulgación  del Código  C i v il , casi cuatro  

años desp ués de l a  apro bación  del C ódigo  de Com ercio, cuan do  sí se  al ude  a  l a  

costumbre, m anteniéndose  esta  denom inación  de usos del com erci o  en  este  

cuerpo  l egal , hasta  nuestros días. 

 

       En  cuanto  a  los pr incip ios general es del derecho 14, en  el ám bit o  j urídi co  

m ercanti l , éstos son  def i ni dos por U R Í A  com o  “aquel l os p ostul ad os 

inf orm ad ores del ordenam i ento  m ercanti l que se  ind ucen  de l as norm as 

posit i v as in tegrantes del m i sm o” ; y af i rm a  su  escasa apl i cabi l i dad  dentro  de un  

si stem a como  el m ercanti l , de base co di f i cada, que  di spo ne de un  conjunto  

com pleto  de l eyes co herentes y  si stem áti cas, dada  su  consideraci ón  l egal de  

f uente  subsidi ar i a, ya  que sólo  entrarán  en  j uego  “ en  def ecto  de l ey o  de 

costumbre”  (uso), segú n  declara  el art . 1.4  C C15. Si n  em bargo, entendemos, esta  

posi ci ón, ref er i da a  l a f u nci ón  de subsidi ar idad  de  los princi pi os general es del 

D erecho  m ercanti l , com o  f uente  autó nom a  (f unci ón  q ue se reconoce de f orm a  

general en  el art . 1.4  C C), hay que m ati zar l a: 
                                            
14     Pese  a  l a  rotund idad  con  l a  que  se  ex presa  el l egi sl ador  en  el art . 1.1  C C, hay autores, com o  
R U I Z  V A D I L L O , que  n i egan  q ue  l os pr i ncip i os general es del D ere cho  p uedan  ser f uentes del 
D erecho, “ porque  de  el l os  no  puede  deci rse  q ue der i v en  de  ni n gún  órgano, sal v o  que  se  enti enda  
que  se  i denti f i c an  con  el p oder cre ad or del Jue z ”, y  l es  re conoce  u n  m ero  v al or i nst rum ental , 
com o  m edi os de  i n terpretación  o  descubri m i ento  de  l as v erdaderas f uentes del D erech o, que  so n  
l a  l ey  y  l a  costum bre  (R U I Z  V A D I L L O , E ., «A l g unas i de as so bre el v al or  y  si gni f i c a ci ón  de  l as  
f uentes  del D ere cho  en  el nuev o  t ítu l o  prel i m i nar  del C ódi go  ci v i l », en  AD C ,  t . X X X -Fasc. 1, 
1 9 7 7, p. 70). 
15     U R Í A , R ., D er echo M er canti l , cit ., p. 23. 
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1)  En  ef ecto, no  hay que  ol v idar que, pese  a  l a  om i si ón  del codi f i cador 

m ercanti l  a u na ev entual admi si ó n  de  l a su bsid i ar idad  de l os pr i nci pi os 

general es del D erech o  mercanti l , u na b uena  parte  de  este  D erecho  especi al está  

asentado  en  l a  m ater i a  contractual , l a  cual se inspi ra  en  el pr i nci pio  de l i bertad  

contractual y en  el pr incip io  de  buen a  fe  negocial  (éste  está  co ntem plado  

ex presam ente en  el art. 57  C Co.); recogiéndose, tam bién, en  l a  m i sm a 

Ex posi ci ó n  de M oti v os del Código  de  Com erci o  un  gran  núm ero  de  pr i ncipi os 

sobre los q ue  se  construyó  el D erecho  m ercanti l  codi f i cad o16.  

2)  A si m i sm o, tam poco  se puede presci ndi r del carácter i nf orm ad or de  l os 

pr i ncipi os general es del D erecho, en  todo  caso, aunq ue  no  se  apl iq uen; tal es el 

sentido  de  l a  ex presi ó n  “ ( ...) sin  per j u i cio de su  car ácter  i nfor mador  del 

or denamiento  j ur ídi co” 17, carácter recon ocido  genér i camente, tam bién, en  el    

art. 1 .4  CC, j unto  a  l a  ref er i da f u nci ón  de su bsid i ar i dad18. Este  carácter  

i nf orm ad or se p ostul a ig ual m ente de los pr incipios general es específ i cos del 

D erecho  m ercanti l ,  pese  a  su  escasa apli cabi li dad 19. 

 

       Final m ente, l a  j ur i spru dencia es ex cluida del si stem a de  f uentes del 

D erecho  (art. 1.1  C C), pues no  se acepta  que ten ga  tal carácter; l i m it ándose  l a  

                                            
16    A sí, entre  ot ros, adem ás de  l os pr i nci p i os  de  l i ber tad  contractual y  de b uena  f e  neg oci al ,  l os  
pr i ncip i os de  l i ber tad  prof esi onal ,  de l i ber tad  de  i n d ustr i a, de  l i ber tad  com erci al y de  l i bertad  de  
asoci a ci ón  m ercanti l; el  p r i ncip i o  de  j usti ci a  y  eq ui dad; l a  prote c ción  a  l os  dere chos de  terc ero; 
así com o  l os  pr i ncip i os general es  so bre  l a  ex i gi b i l i dad  de  l as obl i gaci ones  y  l a  m orosidad  del  
deudor co nsi g nados en  el títu l o  de  l os  contratos; y  di v ersos  pr i nci p i os espe cíf i cos  de  c ada  t i po  
co ntra ctual . 
17    O bsérv ese  q ue  este  precepto, a  di f erenci a  del tenor  del ar t . 1.1  C C, no  hac e  m enci ó n  ex presa  
al “ or denamiento  j ur ídi co  esp añ ol ” . D e  l o  q ue  se  i n f i ere, por  tanto, q ue, del ex am en  que  hem os 
real i z ado  poc as  l íneas  atrás, en  el ar t. 1.4  C C  sol o  se ha ce  al usi ó n  al si stem a  j ur íd i co, y  no  a  l a  
organi za ción  j u ríd i co-pol í t i ca, en  l o  q ue  respe cta  al  c ará cter  i nf orm ador  de  l os pr i nci p i os 
general es del D ere cho. 
18     E ste  i nci so  so bre  el c ará cter i nf orm ador  del ordenam i ento  j ur íd i co  se  añade  al conten ido  de 
f uente  subsid i ar i a  en  def e cto  de  l ey  y  costum bre  que  se  reconocía  en  el ant i guo  art . 6  C C . 
19     E l si l enci o  del art . 2  C C o. pl ante a  l a  cuesti ón  de  si  este  c arácter i nf orm ador  tam bi én  resu l ta  
apl i cab l e  en  el ám bit o  propi o  del D ere cho  m erc anti l .  
       D e  l o  ex presado, con  c ará cter general , en  el  ar t.  1.4  C C, se  desprende  que  este  pre c epto  del 
D erecho  com ún  no  i m pi de  l a  ex i stenci a  de  pr i nci p i os par ti cul ares  de  un  determ i nado  sector 
j uríd i co  (vid. SÁ N C H E Z  A N D R É S, A .,  «E n  torno  al co nc epto, ev ol uci ón  y  f uentes del D ere cho  
b ursát il en  el si stem a  j uríd i co  españ ol », en  RD M , núm . 155, 1 980, p. 46), si no  todo  l o  contrar i o, 
q ue  l o  p osi bi l i ta, ya  que  el c ará cter i nf orm ador  está  ref er i do  al “ or denamiento  j ur ídi co”  en  su  
total i dad, que, com o  hem os v i sto, en  su  si gn i f i c a ci ó n  estr i ctam ente  j ur íd i ca, ha ce  alusión  a  l as 
di st i ntas ram as  j ur íd i cas  que  l o  i ntegran . Y ,  no  ex i st i endo  ningu na  norm a  al respecto  en  el 
C ódi g o  de  C om erci o, se  despren de  que  l a  resp uesta  ha  de  ser af i rm ati v a. 
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f unci ón  de los Jueces y  T r i bunales, no  a  l a  creaci ón  del D erecho, sino  a  j uzgar y  

hacer ej ecutar l o  j uzgado, com o  se  consagra en  el art. 117.3  CE. N o  o bstante, en  

el art. 1.6  CC  se l e  reconoce l a  i m portante  f u nci ón  de com plem ento  del 

ordenam i ento  j urídi co  con  l a  doctr i na  q ue, de  m o do  reit erad o, establezca el 

T ribunal Suprem o  al i nterpretar y  apl i car l a  l ey, l a  costumbre y  los pr i ncipios 

general es del D erecho20; este  precepto  tam bién  está  encuadrad o  en  el Capítulo  I  

del T ítulo  Prel i m inar del Có dig o  C iv i l , en  m ater i a  de  f uentes del D erecho, por 

l o  q ue result a  ig ual m ente  apl i cable en  el D erecho  m ercanti l , en  v i r tud  de lo  

af i rm ado  con  anter i or idad, en  torno  al carácter general y bási co  de di cho  

Capítu lo  I , así com o  p or el carácter su pletor i o  del art. 4.3  C C. 

 

                                            
20  C on  anter i or i dad  a  l a  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar del C ódi go  C i v i l ,  de  1974, l a  co nc epci ó n  
dom i nante  era  l a  del p osit i v i sm o  l egal i sta, que  se  t raducía  en  l a  teor ía  obj et i v a  de l a  j ur i sd i cci ón, 
q ue  atr i buye  a ésta  l a  f unci ón  de  m era  actua ci ón  y  tutel a  del D erecho  o bj et i v o. En  l a  ref orm a  del 
T ítu l o  Prel i m i nar  del C ó di go  C i v i l  se  observ a  u na  rel aj a ción  del posit i v i sm o  l egal i sta, 
desta c ándose  l a  i n troduc ci ó n, por pr i m era  v e z, de  l a  j ur i spru denci a  en  el C apítu l o  I ,  dedi cado  a  
l as Fuentes del D erecho, contem pl án dose no  com o  f uente  f orm al del D erecho, si no  com o  
com pl em ento  del ordenam i ento  j ur íd i co. D e  esta  f orm a, se  despej a  l a  i ncógni ta  que, hasta  
ento nc es,  l a  d octr i na  había  m anten ido  en  torn o  a  l a  consi deraci ón  o  no  de  l a  j ur i sprudenci a  
com o  f uente  del D ere cho, ante  el si l enci o  del  derogado  ar t. 6  C C; en  torno  a  esta  pol ém i c a, vid.  
L A L A G U N A , Jur i spr udencia  y fuentes del D er echo , Pam pl ona, 1969, pp. 111  y  ss. 
       Por tanto, ah ora  se  considera  l a  f unci ón  del Juez  no  com o  una  m era  ap l i c a ción  autom áti ca  
de  l as norm as  j ur íd i c as, si no  que, adem ás de  desem peñar  una  f u nción  de  garantía  del D erecho  
obj eti v o  ( tanto  en  l a  o bserv anci a  práct i c a  de  l as  norm as  j ur íd i cas m ater i al es com o  aseg urando  l a  
v i genci a  del D erecho), t i ene  reconoci da,  i gual m ente, una  f unción  de  i ntegra ci ón  del 
ordenam i ento  j u ríd i co, p ues  ap or ta  al gún  ti po  de  cre a ción  n orm ati v a  cuando  i ndi v i d ual i z a  el 
D erecho  en  el c aso  concreto, col m and o  l a  posi bl e  ex i stenci a  de l agunas  j ur íd i c as. So bre esta  
l abor i n tegradora  de  l a  l egi sl a ci ón  por l a  j ur i sd i c ci ó n, vid. M O N T ER O  A R O C A  y  O R T E L L S  
R A M O S, D er echo j ur i sdi ccional , I , Par te  G eneral , B arc el o na, 1987, p p. 1 5 1  y  ss. 
       L a  E x posi ci ón  de  M oti v os  de l a  ci tada  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar del C ódi g o  C i v i l  es  
i l ustrati v a, en  este  senti d o: “ A  la  j ur i spr udencia, si n  i n cl u i r l a  en tr e  l as  f u en tes, se l e  r econoce  
l a  misión  de compl ementar el or denami ento  j ur ídi co. En efecto, l a tar ea de i nter pr etar  y apl i car  
l as nor mas en  contacto  con  l as r eali dades de l a  vi da  y de l os confli ctos de i nter eses da  l ugar a  
l a  for mulación  por el Tr i bunal Supr emo de cr i ter i os que si no  entr añan  l a  el abor ación de  
nor mas en  senti do  pr opio  y  pleno, conti enen  desar r oll os si ngular mente  autor i zados y  dignos, 
con su  r ei ter ación  de adqui r i r  ci er ta  tr ascen den ci a  n or m ati va” .  D E  L A  V EG A  B E N A Y A S  
enti en de, en  torno  a  l a  ex presi ó n  “ cier ta  tr ascendencia” : “ M ás  se  ref i ere  a  l a  cual i dad  que  a l a  
c anti dad, es de ci r ,  que  su  ef i c aci a  norm ati v a es ot ra  que  l a  de l as  otras f uentes f orm al es  y  
l egal es. Y  p or  eso, porque  t i ene  u na  ci erta  t ranscendenci a  norm ati v a, es  deci r ,  p or operar sus 
deci si ones co n  f uerza  de  obl i gar  ( i g ual a  n orm a)  i ncluy e  el nuev o  T ítu l o  Prel i m i nar a  l a  
Jur i spru denci a, com o  complemento del ordenam i ento  j urídi co, al l ado  de l as f uentes f orm al es, 
d i st i nta, pero  f uente  en  def i ni t i v a”  (D E  L A  V E G A  B E N A Y A S, C ., «L a  doctr i na  de  l as f uentes 
del D ere cho  en  el nuev o  T ítul o  Prel i m inar del C ódi go  C i v i l (ar tícul os  1º. y  2º.)», en  RD Pr oc.,   
núm . 1, 1975, p. 244). 
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2º .  A si m i sm o, en  el D erecho  m ercanti l españ ol tam poco  ex i ste  una j er ar qu ía  

de f u en tes d i sti n ta  de l a  estableci da  en  el D erecho  com ú n  (en  v i r tud  del          

art. 2  CCo., pr i m ero  se apli ca  l a  l ey  m ercanti l ,  y después, l a  costum bre  

m ercanti l )21. 

       En  real idad, tanto  en  el Código  de  Com erci o  com o  en  el Código  C iv i l se  

establece  un  régi m en  de j erarq uía  de f uentes, que podríam os denom inar, por 

ex clusi ón22, ya  q ue  l a  técni ca  j urídi ca uti l i zada, asentada sobre una  

prepon deranci a  de l a  l ey so bre l as demás f uentes del D erecho, se f orm ula  con  el 

obj eti v o  cl aro  de ev i tar una  ev entual coli si ón  de  f uentes j urídi cas;  sin  em barg o, 

un  anál i si s  m ás prof u ndo  de  este  tem a, com o  veremos en  el ap. I I .-G .-, cuando  

ex am i nemos l as rel acio nes entre  l a  costum bre  y l a  l ey, nos perm i te  com pro bar 

que es posibl e  l a coex i stenci a  pacíf i ca de d i chas f uentes23. L os problem as 

deri v ad os p or u na  ev entual coli si ó n  de f uentes j urídi cas deben  ser  anali zad os en  

su  j usta m edida, pues, com o  tam bién  veremos en  el m encio nado  ap. I I .-G .-, 

ex i sten  m ecani sm os j urídi cos que  ev i tan  ef ectos indeseados, seg ú n  el ti po  de  

costumbre de  que  se trate. 

       En  el ám bi to  del D erecho  com ún, l a  j erarquía  n orm ati v a  se  ex presa  en  el 

art. 1.2  C C, en  cuya v i r tud  “ car ecer án  de  val i dez l as disp osi ci ones q ue  

co ntr adigan  otr a  de r ang o  super i or ” . E l tenor del tex to  p l antea l a  cuesti ó n  del 

al cance  de l a norm a, esto  es si com pren de  el orden  de prel aci ón  de  f uentes y/o  l a  

                                            
21  L a  pérdi da  de  auton om ía  del D erecho  m ercanti l resp on de  tam bi én  a  condi ci onantes 
hi stór i cos, m oti v ad os, no  en  el agotam i ento  de  sus f uentes de  cre a ción  tradi ci onal es, si no  p or l a  
m i sm a  estatal i z a ci ó n  del D erecho, ne c esi tado  de  uni f i c a ci ón, en  un  l ento  proc eso  de  i ntegra ci ó n  
de  todos  l os ordenam i entos autónom os en  el estatal . 
       D e  f orm a q ue  se  pasa  de  un  ordenam i ento  autón om o  m edi ev al a  u n  D er echo especi al 
codi fi cado (C O R T É S  D O M Í N G U E Z , L . F .,  «R ef l ex i ones sobre  l as  f uentes del D ere cho  
m erc anti l », en  RD M , núm . 157-158, 1 9 8 0, p. 4 93), constatán dose  que  l os m o dernos có di g os  de  
com erci o  no  consagran  un  D ere ch o  n uev o, si no  q ue  es  el  m i sm o  D erech o  consuetudi nari o, 
progresi v am ente  estatal i z ado, en  el q ue l a  L ey  ocupa  una  posi ci ón  prepo n derante  en  el si stem a  
de  f uentes. 
22   A sí,  cuando  en  el ar t.  2  C C o. se  di spone  que  “ l os actos de comer cio  ( ...)  se r egi r án  por l as 
di sposi ci ones contenidas en él ; en  su  def ecto, por  l os  usos del comer cio  ( ...) ” . 
     I g ual m ente, cuando  el art . 1.3  C C  estab l e ce  que  “ l a  costumbr e sólo  r egi r á  en  def ecto de  l ey  
apl i cabl e ( ...) ” ; o, a  conti nuaci ó n, cuando  en  el art. 1.4  C C  se  di c e  q ue “ l os pr i ncipios gener al es  
del der echo  se apl i car án  en  def ecto de  l ey o costumbr e ( ...) ” . 
23  Este  p ostul ado  es m ás ev i dente  tratán dose  de  pr i nci p i os general es del D erecho, q ue, a  su  
f u nci ó n  su bsi di ar i a  de  f uente  del D ere cho, “ en  defecto  de l ey  o  costumbr e” , se  añade  tam bi én  
otra  f u nci ó n  i ntegrad ora  del ordenam i ento  j u ríd i co, p ues i nspi ran  el m i sm o  (car ácter  
i nfor mador ) . 
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j erarq uía i nterna de l as l eyes; el sentido  m ás correcto  ha de ser el  de am bos, por 

dos razo nes: 

1) E l Preám bulo  de  l a  Ex p osi ci ón  de M oti v os contenida en  el D ecreto  

1836/1974, de 31  de  m ayo, en  cuya v i rtu d  se sanciona el tex to  art i cul ado  del 

T ítu lo  Prel i m inar del Código  C iv i l , no  lo  acl ara  suf i ci entem ente24. 

2)  En  el antiguo  art . 5  CC  com prendía am bos sentid os, al establecer: “ L as  leyes 

sól o  se  der oga n  por  otr as leyes poster i or es  y  n o  pr evalecer án  contr a  su  

o bser vancia  el desuso, ni l a  costumbr e  o  l a  pr ácti ca  en  co ntr ar i o ” . T ras l a  

ref orm a de 1974, sól o  se  co nserv a  el pr i m er  inci so  en  el art. 2.2  CC  (“ L as l eyes  

sól o  se  der ogan  p or  otr as p oster i or es” ) ; pero, su  rel aci ón  con  el art. 1 .7  C C, que  

ordena  a Jueces y T r ibunales de  atenerse  “al si stema  de fuentes estableci do” , 

perm it e  m antener l a  p osi ci ón  ini ci al .  

       Por otra  parte, podem os apreci ar que  l a  for mulaci ón  técni ca del régi m en  

j erárq ui co  de f uentes en  ambos cuerpos l egal es es di f erente. A sí, el Código  de 

Com erci o  dedi ca  ex presam ente, a  tal f i n, un  úni co  precepto, el  art. 2  CCo. En  

cam bi o, en  el Código  C iv il , l a  j erarquía  de  f uentes se ded uce p or l a rel aci ón  de 

los aps. 3  y 4  del art. 1, dedi cad os, respecti v am ente, al desarro ll o  de  l os 

requi si tos de v al idez  de l a  costum bre  y  al recon oci m iento  de l a  f u nci ón  

subsidi ar i a  y del carácter i nf orm ad or del ordenam iento  j urídi co  de  los pr i ncipi os 

general es del D erecho; pese  a  todo, es p osi bl e  i nd uci r, tam bi én, u na  ci erta  

j erarq uía de f uentes del D erecho  en  el m i sm o  art. 1.1  C C, en  el orden  en  el q ue  

están  ex presadas. 

 

       D escartada, por tanto, l a  ex i stenci a  de especi al i dad  algu na del D erecho  

m ercanti l  en  cuanto  a  l a  natural eza  y  l a  j erarq uía  de  l as f uentes, se  p uede  

af i rm ar q ue  l a  especial i dad  del D erecho  m ercanti l en  m ater i a  de f uentes  

j urídi cas, como  ten dremos ocasión  de  com probar, consi ste  en  que el uso  de  

com ercio, al tenor del art. 2  CCo., se  apli ca, en  def ecto  de l ey m ercantil (ya  sea  

                                            
24    En  él , se ex pone  q ue  “ l a  pr imacía  de l a l ey r esult a  tanto  de su pr ocl amado valor de  fuente  
de pr i mer gr ado  como de  l a declar ada  fal ta  de val i dez de l as di sposi ci ones de r ango i nfer i or  
contr adi ctor i as con otr as de r ango super i or ” . D e  f orm a que  p uede  ref er i rse  tanto  a  l a  costum bre  
o  l os  pr i nci p i os  general es  del D ere cho, com o  al conj u nto  de  d i sp osi ci ones com prendi das en  el 
co nc epto  l ato  de “ l ey ” . 
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ésta i m perat i v a  o  d i sposit i v a)25, con  pref erenci a a  l as l eyes d i sposit i v as del  

D erecho  com ún26. Esta  regl a  se  ex cepciona en  m ater i a  contractual , en  v i r tud  del 

art. 50  C Co., en  cuyo  caso, en  todo  lo  q ue no  se  hall e  ex presam ente estableci do  

en  el Código  de Com erci o  o en  L eyes m ercanti l es  especi al es, se  regi rá  p or l as  

regl as general es del D erecho  comú n; el si l enci o  de este  precepto  a  los usos de  

com ercio  pl antea  u na polém i ca  d octr inal en  torno  a l a  prev alenci a  o  no  de éstos, 

también, en  m ater i a  contractual , con  respecto  al D erecho  com ún. 

       Preci sam ente, el uso  de  com ercio  se  contem pla  en  el ref er i do  art. 2  CCo. 

com o  f uente, su bsidi ar i a, de D erecho  obj eti v o; esto  es, como  usos j urídi cos o  

norm ati v os, no  m eram ente  i nterpretati v os27, y  eq uiparados a  l a  costum bre, en  

v i rtud  el art. 1.3  C C. A  los usos interpretati v os se  ref i ere  el Có digo  de Com erci o  

en  el art. 57, cuando  alu de  al sentido  “ usual ”  de l as palabras di chas o  escr it as; 

de f orm a q ue estos usos cum pl en  una  f unci ón  integrat i v a  de l a v ol untad  

contractual de  l as partes. 

 

       D e otro  l ado, l a  i nex i stenci a  de  una norm a bási ca  que, con  rango  de l ey,  

di scip l i ne un  i m portante  sector de  l a  contrataci ón  m ercanti l , com o  es el sector 

bancari o, ha  propi ci ado  que  el D erecho  contractual bancario  actual se co nstruya, 

de f orm a incoherente, so bre l a  base  de m ul tit ud  de di sp osi ciones adm ini strati v as 

y  de l a  uti l i zaci ón  de  l as, l l am adas, co ndi ciones general es, i ncorporadas a  l os 

docum entos contractuales q ue l as enti dades de crédit o  presentan  a  l a  f i rm a de  

sus cli entes (contratos de ad hesión). E l lo  j usti f i ca  el  anál i si s  de l as  costumbres y  

usos bancari os como  seg un da  f uente  de  este  D erecho  m ercanti l especi al , que l as  

partes i nterv in i entes en  u na rel aci ón  j uríd i co-m ercanti l , de carácter bancario, 

                                            
25   L a  L ey  m erc anti l , ref er i da  tanto  al  C ó di g o  de  C om erci o  com o  a  l as l ey es m ercanti l es  
especi al es, es entendi da, co n  U R Í A , com o  el co nj u nto  de  “ d i sposi ci ones em anadas  del p oder 
estatal  que  i ntegran  el ordenam i ento  j u ríd i co -m ercanti l ”  (U R Í A , R ., D er echo M er cantil , ci t.,  p. 
1 8) . 
26    E l l o  no  es pred i c abl e  respe cto  a  l as  l ey es  i m perati v as, y , p or tanto,  ex i st i endo  u na  norm a 
ci v i l  i m perat i v a, ésta  se  ap l i c ará  co n  pr i or i dad  a  l os  usos de  com erci o. 
27     N o  o bstante, l a  E x posi ci ón  de  M ot i v os  del C ódi go  de  C om erci o, cuando  trata  el  tem a  de  l as 
“ F uentes del D er echo  M er canti l ” ,  se  ref i ere  sól o  a  l os usos i n terpretati v os. Pero  hay  que  tener  
presente  que  m antener esto  su p one  reduci r  el ám bi to  de  ap l i c a ci ó n  de  l os usos de  com erci o  al  
orden  j uríd i co  co ntra ctual ,  l o  cual  no  puede  d i sponerse  en  u na  Ex posi ci ón  de  M ot i v os, que  t i ene  
un  val or  puram ente  pro gram áti co- i n terpretat i v o,  no  i m perat i v o, c ará cter éste  q ue  corresponde  a  
l a  parte  sustant i v a  de  l a  L ey . 
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pueden  al egar, en  base al art . 2  CCo., y  que, por rem isi ón  al art. 1.3  C C, como  

D erecho  com ún, req uieren  que sean  probad os. En  este  senti do, esta  tesi s 

pretende co ncretar l as  costumbres y usos bancari os, com o  f uentes del D erecho, 

uti l i zándose f uentes de conoci m i ento  doctr i nal es y j ur i sprudenci al es, así como  

l as M em ori as del Serv i ci o  de  Reclam acio nes del B anco  de España  y di sti n tos 

i m presos contractuales, q ue  l os hayan  podido  recoger. A  tal f i n, se  apl i cará  el 

m étodo  técni co-j urídi co, desen volv i endo  l a  in vestigaci ón  ci entíf i ca  en  tres 

etapas: l a  f ase  in terpretati v a, l a  f ase  si stem áti ca y l a  f ase crít i ca. 

       L a consideraci ón  de los usos bancari os como  usos del com ercio  específ i cos 

del sector bancario  j usti f i ca  l a  necesidad  del ex am en  prev io  de l os usos de 

com ercio, en  general . L o  que  reali zamos a  continuación. 

 

 

 

 

I I .-  T E O R Í A  D E  L O S  U SO S  E N  E L  D E R E C H O  M E R C A N T I L . 

 

 

 

A .- L O S  U SO S  D E  C O M E R C I O  E N  E L  SI ST E M A  D E  F U E N T E S  D E L  

D E R E C H O   M E R C A N T I L . 

 

 

a)    E l orden  de  prel aci ón  de  f uentes. 

 

       H em os v i sto  que l as f uentes del D erecho  m ercanti l  no  presentan  

especi al i dades, en  cuanto  a  su  natural eza  y j erarq uía, respecto  al D erecho  

com ún28. Sin  em bargo, en  el art. 2  CCo. se  establece un  orden  de prel aci ón  

determ inado; p or l o  q ue, como  señal a A L B ERT O  B ER CO V I T Z , hay q ue  

                                            
28    D el ex am en  ín tegro  del  art.  1  C C , en  sus d i f erentes apartados, se  ded uc e  q ue, en  el ám bi to  
del D ere cho  com ún, se  apl i ca  pr i m ero  l a  L ey , a  co nti n ua ción  l a  costum bre  y , por úl ti m o, l os  
pr i ncip i os general es del D erecho. 
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considerar cuáles so n  los ef ectos que tal orden  de prel aci ó n  com porta  y el 

ámbi to  dentro  del cual ese  orden  de  prel aci ón  es apli cable29. 

       Esta  cuesti ón, deci m os, se  aborda  en  el art. 2  CCo., que di sp o ne: “ L os  actos 

de  comer ci o, sean  o  no  comer ci a ntes  l os que  l os ej ecuten, y  estén  o  no  

especif i cados en  este  Códi g o, se r egi r án  por  l as  di sposi ci ones contenidas en  él ; 

en  su  defecto  por  l os  usos del comer ci o  obser vados gener almente  en  cad a  

pl aza; y, a  falt a  de  amb as reglas, por l as  del D er echo  común ” 30. 

       En  ef ecto, este  precepto, al ref er i rse  a  l os actos de com erci o, ex pone d os 

cuestiones, aparentem ente  conex as entre  sí, ref eri das a  l a  especi ali dad  o a  l a  

autonom ía del D erecho  mercanti l 31, respecto  al D erecho  Com ú n, centrando  el 

debate  en  torno  a  l a  f ormulaci ón  o  no  de una doctr i na  propia  de  f uentes. 

A ctual m ente, l a  d octr ina m ayorit ar i a  n i ega  l a  ex i stenci a  de  f uentes m ercanti l es  

pro pi as, tanto  en  l o  ref erente  a  su  natural eza com o  a  su  j erarquía; 

reconoci éndose  en  el art. 2  CCo., al decl ararse  l as f uentes j urídi co-m ercanti l es, 

al D erecho  m ercanti l  com o  un  D erecho  especial , aunq ue  entre  los autores se  

v alora  de f orm a heterogénea  al papel que desem peña el D erecho  com ún  en  el 
                                            
29  B ER C O V I T Z  R O D R Í G U E Z -C A N O , A ., Apuntes de D er echo M er canti l : D er echo  M er canti l , 
D er echo de l a  Competencia  y Pr opiedad I ndustr i al , 2ª. ed.,  E l c ano, 2001, p. 10 5. 
30    E ste  pre c epto  es  nov edoso  respe cto  al  C ódi go  de  C om erci o  de 182 9, q ue  desco n ocía  de  una  
norm a  pareci da, el cual estab l ecía  en  el ar t. 234  que  l os  actos  m erc ant i l es  se  regi r ían  en  pr i m er 
l ugar, “ por  l as di sposi ci ones del der echo común  con  l as modi fi caciones que establece l a  l ey 
especi al del comer cio, y  en  segundo l ugar , por  el uso  común  o pr ácti ca  obser vada  en el 
comer cio” . E sta  norm a  ref l ej a  l a  m ani f esta ción  conten ida  en  l a  E x posi ci ón  de  M ot i v os  del 
C ódi g o  de C om erci o  de  1885  vi gente, de  que  en  el anter i or  C ó di go  de  C om erci o  se  co nsi deraba  
al D erecho  M erc anti l com o u n  D ere cho  ex cepci onal . 
       Por tanto, el c am bi o  de  cr i ter i o  es  sustanci al , p ues el nuev o  C ódi g o  de  C om erci o  procl am a  
al D erecho  M erc anti l  com o  D ere cho  pro pi o;  re co noci end o  al D ere cho  (ci v i l )  com ún  m eram ente  
su  carácter  su pl etor i o  respecto  a  l a  m ater i a m ercanti l .  E s, pre ci sam ente, l a  i nsuf i ci enci a  del 
D erecho  com ún  para  regul ar el  D ere cho  m ercanti l  com o  D ere cho  especi al ,  reg ul ad or de  l os  
a ctos de  com erci o, l o  que  j usti f i ca  este  c am bi o  de  or i enta ción  l egal . 
31   Sin  em barg o, SÁ N C H E Z  C A L E R O  o pi na  que: “ F rente  a l a  prel a ción  general de  f uentes 
estab l e cidas por el C ó di go  ci v il ( l ey , costum bre  y  pr i nci p i os  general es), en  l as  rel a ci ones 
m erc anti l es  prev al e c e  l a  costum bre  o  el uso  m erc an ti l  sobre  l a  l ey  com ú n. E sta  pe cu l i ar i dad  ha  
q uer i do  un i rse  a  l a  especi al i dad o, según  otros, a  l a  autonomía  del D ere ch o  m erc anti l . M as  
cre em os q ue  éstas so n  cuest i ones que, aunq ue  m anti enen  una  ci er ta  rel a ció n  entre  sí,  so n  
i ndependi entes” , p ues el ar t. 2  C Co., que  parte  del C ó di go  al em án  de  1 8 6 1, “ se  debe  tanto  a  q ue  
el l egi sl ador  f ue  consci ente  de l a  i m por tanci a  t radi ci o nal de  l as costum bres m erc anti l es  com o  al 
re co n oci m i ento  de  l a  def i ci enci a  de  su  l abor en  l a  reda c ci ó n  de  l as l ey es  en  el c am p o  del 
D erecho  pr i v ado  (ci v il o  m erc anti l ) ” .  Y  añade  q ue  esta  n orm a  desapare c erá,  com o  sucede  en  
al g u n os  países  (v .gr.,  Su i z a  e  I tal i a)  cuando  l a  f orm ul aci ó n  l egi sl at i v a  del D ere ch o  pr i v ado  (ci v i l 
o  m erc anti l )  se  perf e c ci one, subsi sti endo  el D ere ch o  m erc anti l (aun  a pesar de  que, adem ás, éste  
pi erda  l a  autonom ía  l egi sl at i v a  p or desapare cer  el C ódi g o  de  com erci o)  (SÁ N C H E Z  C A L E R O , 
F ., I nstit uciones..., ci t., p. 3 3). 
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ámbi to  j urídi co-m ercanti l , si bi en  es  posi bl e  enco ntrar  d os corri entes 

doctr inal es: 

1)  U na de ell as, i ncide en  q ue l a  ex presi ón  “ a  fal ta  de amb as reglas” , contenida 

en  el art. 2  CCo., establ ece l a  prev alenci a  del D erecho  m ercanti l ( i ntegrado  por 

l a  L ey m ercanti l  y l os  usos de com erci o, entendidos éstos com o  costum bres 

m ercanti l es) sobre el D erecho  com ún  en  el ám bit o  m ater i al q ue  l e  es propio, y  

que se f orm ula  d ogmáti cam ente  en  l a  regl a  l ex  special i s  der ogat gener al i s32. 

2)  O tro  grupo  de  autores destaca q ue el art. 2   CCo. instaura u na  prel aci ón  de  

f uentes determ inada, de f orm a que  en  l a  regulaci ó n  de l a m ater i a  m ercanti l se  

apli ca  en  pri m er lugar l a  l ey m ercanti l 33, y , después, el uso  de com ercio  

observ ado  general m ente en  cada  pl aza; y , sólo  “ a  fal ta  de  ambas r eglas” , 

regi rán  l as (regl as) pro pias del D erecho  com ún 34. E l l o  representa, d i cen, una  

                                            
32   A  este  respecto, O L I V EN C I A  considera  que: “ L a  aspi ra ción  a  u na  doctr i na  de  l as f uentes 
pro pi as del D ere cho  m erc anti l f ue  u na  p ostura  ex presi v a  de  l os pro n unci am i entos  autonom i stas 
q ue  pretendían  l a  i n dependenci a  de  éste  f r ente  al com ún. Pero  no  ex i sten, en  re al i dad, n i f uentes  
pro pi as del D erecho  m ercant il n i u na  j erarquía  de  l as f uentes di sti nta  de  l a  estab l e cida  en  el 
D erecho  com ún. E l ar t. 2° . C C o. no  i ntroduce  una  doctr i na  de f uentes, si no  que  t rata  de  u n  tem a  
di st i nto: la  pr i m a cía  del D erecho  especi al respe cto  del com ún  en  l a  reg ul ació n  de  l a  m ater i a  
m erc antil .”  Y , añade, “ se  trata, p ues, de  u na  j erarquía  de  ordenam i entos, conf orm e  a l a  cual el 
especi al pre c ede  al com ún . L a  apl i c a ción  pref erente  del D ere cho  m erc ant il no  al tera  el régi m en  
com ú n  de  l as f uentes:  l a  l ey  m ercanti l  p re c ede  a l a  costum bre  (“ usos m ercanti l es” ) ”  
(O L I V E N C I A  R U I Z , M ., «L as  f uentes...», cit ., p. 46).  
       En  esta  m i sm a  l í nea, R O D R Í G U E Z  D E  Q U I Ñ O N E S  Y  T O R R E S  enti ende  que: “ E l  ar t.  2  
C C o. no  puede  i nterpretarse, en  co nse cuenci a, com o  conti nente  de  una  doctr i na  propi a  de  
f uentes, si no  com o  norm a di r i g i da  a rat i f i car l a  pr i m a cía  de  apl i c a ci ó n  del  D erech o  especi al 
so bre  l a  m ater i a  que  l e  es prop i a. E l pro bl em a  es, pues, n o  el de  l a  j erarquía  de  f uentes, si no  el 
de  l a  j erarq uía  de co nj untos n orm ati v os, de  di scip l i nas j ur íd i c as: el D ere cho  m ercanti l , com o  
D erecho  especi al de l a  m ater i a  m erc anti l , es  de  apl i c a ción  pr i or i t ar i a  en  esa  m ater i a, y  se  
m ani f i esta  a  trav és de  l as f uentes f orm al es  establ eci das con  c ará cter general: l a  l ey  y  l a  
costum bre; el D erech o  ci v i l , com o  D ere cho  com ú n, se  apl i c ará  a l a  m ater i a  m ercanti l en  def e cto  
de  d i sposi ci o nes espe ci al es para  esa  m ater i a ”  (R O D R Í G U E Z  D E  Q U I Ñ O N E S  Y  D E  T O R RE S, 
A ., «Fuentes del D ere cho  M ercanti l », en  L ecci ones de D er echo M er canti l  (co ord. por JI M É N E Z  
SÁ N C H E Z , G . J.) ,  8ª.  ed.,  M adri d, 2 0 0 3, p. 5 0). 
33  Enti én dase por L ey m erc antil tan to  al pro pi o  C ó di go  de  C om erci o  com o  a  l as l ey es  
m erc anti l es  especi al es. 
34  L a  apl i c a ci ó n  del D ere cho  com ún  en  una  m ater i a  m erc antil determ i na  que  r i j a  aquí l a  
j erarquía  de  f uentes del dere cho  (com ún), establ eci da en  el ar t.  1  C C  ( l ey , costum bre y  
pr i ncip i os general es del D ere cho) . Pero, dada l a  especi al i dad  establ e ci da  en  el ám bi to  m erc ant i l  
por  el  ar t. 2  C C o. [ con  l as  pre ci si o nes  que  harem os  en  el ap. I I .-A .-a) ] ,  desp ués  de  l a  l ey  
m erc antil y  de  l a  l ey  (ci v i l )  com ún  i m perati v a  y  de  l os usos de  com erci o  (con  l a  observ a ci ón  de  
q ue  éstos no  pueden  ser co ntrar i os a  ni nguna  l ey  i m perat i v a, sea  com ú n  o  espe ci al ) , se  apl i car ían  
l a  l ey  com ún  di sposi t i v a,  l a  costum bre  com ún  y  l os  pr i ncip i os general es  del D erecho  com ú n  
(vid. ap. I I .-G .-, en  el tem a de  l a  su bordi naci ón  de  l a  costum bre  a l a  L ey , y  de  l a  cuest i ó n  de  l a  
posi bl e  ap l i c a ción  pref erente  de  l as costum bres  y  de  l os usos j ur íd i cos  a  l a  l ey  di sposi ti v a). 
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especi al i dad  en  nuestro  D erecho  m ercanti l , respecto  a  l a  teoría  general de  

f uentes, que di cho  sector ha querido  v incular a  l a  especiali dad  del D erecho  

m ercanti l 35. 

       Por nuestra  parte, parti m os de l a  co nsi deraci ón  que hi ci m os  anter iorm ente  

de que en  el art. 2  CCo. se concretan  en  el ám bi to  m ercanti l dos cuesti o nes 

rel ev antes: 1) p or un  l ado, l as  f uentes del D erecho  m ercanti l , que  son  l as 

m i sm as q ue  en  el resto  del ordenam i ento  j urídi co  español ; y  2) así com o  l a  

f unci ón  de  supletor i edad  del D erecho  com ún, identi f i cado  éste  con  el D erecho  

Pri v ado  general contenido  en  el Código  C i v i l . Por el l o, esti m amos, empero, que  

m antener posturas ex cl uyentes entre  sí, tom ando  partido  por u na  u  otra  

consideraci ón  d octr inal , n o  benef i ci a  al propio  D erecho  m ercanti l , ya  que el lo  

sup one reali zar u na interpretaci ó n  parci al  e  incom pleta  del art. 2  CCo., en  

m ater i a  de  actos de comer ci o , que  se  co nf ig uran  com o  obj eto  de reg ulaci ón  

específ i ca. Esta  interpretaci ón  del art. 2  CCo. es neutral , de f orm a que  l a  

procl am ada auto nom ía o  especial i dad  del D erecho  M ercanti l  respecto  del 

D erecho  Com ún  result a  rob usteci da, sin  m enoscabo  de l a  supletor i edad  de este  

D erecho. A m bos datos j usti f i can  l a  prev al enci a  de  los usos de com erci o  so bre  el 

D erecho  Com ún36; pero  l a  al usi ó n  a  él en  el art. 2  CCo. n o  signi f i ca  que se  

establezca  com o  f uente  del D erech o  m ercanti l . 

 

       En  cualq uier caso, l a  f orm ul aci ón  de l as f uentes m ercanti l es reali zada en  el      

art. 2  CCo., está  som etida  a m ati zaci ones, en  n uestros días: 

                                                                                                                                     
      R econoci éndose, asi m ism o, el  v al or de  l os  tratados i n terna ci o nal es, de  apl i c a ción  di re cta  
cuando  f orm an  par te  del ordenam i ento  i ntern o  m edi ante  su  publ i c a ci ón  ín tegra  en  el B O E, y  el 
de  l a  j ur i sprudenci a  com o  com pl em ento  del ordenam i ento  j ur íd i co. 
35    A sí, para  SÁ N C H E Z  C A L E R O : “ Ex i ste  una  espe ci al i dad  en  nuestro  ordenam i ento  que  ha c e  
q ue  n os  ocupem os de  l as  f uentes  del  D ere cho  m ercanti l ,  y  es  que  a  l as  rel aci ones m erc anti l es  se  
apl i ca  en  pr i m er  térm ino  l a  l ey  m ercanti l , y  desp ués, l a  costum bre  m erc anti l , y  a  f al t a  de  am bas 
entra  en  j uego  el D ere cho  com ún  (vid. art. 2  C Co.). L o  q ue  q ui ere de ci r  q ue, f r ente  a  l a  prel a ci ón  
general de  f uentes establ ecidas por  el C ódi g o  ci v i l ( l ey , costum bre  y  pr i nci p i os general es) , en  
l as rel a ci ones m erc anti l es  prev al e c e  l a  costum bre  o  el  uso  m erc anti l sobre  l a  l ey  com ú n”  
(SÁ N C H E Z  C A L E R O , F ., I nst i tuciones..., cit ., p. 33) . 
        Por su  parte, A L B E R T O  B ER CO V IT Z  adv i erte  que  el l o  su po ne  l a  al tera ción  del orden  
general de  prel a ción  de  f uentes estab l e cido  en  el ar t .  1  C C , segú n  el cual l a  l ey  se apl i c a  si em pre  
con  pref erenci a  a  l a  costum bre (B E R CO V IT Z  R O D R Í G U E Z -C A N O , A ., Apuntes..., ci t ., p. 
1 0 6). 
36    A l respe cto, debe  re cordarse  que  el C ódi g o  de  C om erci o  i t al i ano de  1882  tam bi én  estab l ecía  
en  el ar t. 1, al i g ual que  nuestro  ar t. 2, l a  prev al enci a  de  l os usos sobre  el D ere cho  ci v i l .  
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1)  Por un  l ad o, el ám bi to  m ater i al del D erecho  m ercanti l se  ha ex pandido  

considerablem ente, de f orm a que  hoy ya  no  se l i m it a  al pro pio  del  Código  de  

Com erci o, aun que  establ ezca q ue “ l os actos de comer ci o  ( ...)  se  r egi r á n  por l as  

di sp osi ci on es con ten idas en  él ” . Por tanto, esta  ref erenci a a  l as  di sp osi ci o nes 

del Código  de Com ercio  debe entenderse  susti tuida hoy por el térm ino  de “L ey  

mer canti l ” 37, en  donde el Código  de Com erci o  se co ntem pla, ci ertam ente, com o  

l a  L ey m ercanti l m ás rel ev ante, aunq ue  no  l a  úni ca, ya  q ue está  com pl em entado  

por m ultit ud  de L eyes  especiales38, que desem peñan  un  papel i m portante  en  l a  

conf iguraci ón  del ordenam i ento  j ur íd i co-m ercanti l , al col m ar l as propias  

insuf i ci enci as del Código39. Este  hecho, j unto  a l a  perm anencia  de  conceptos  y 

                                            
37   L a  susti tuci ón  por l a  “ L ey  m erc anti l ”  resu l ta  de  l a  pr i m a cía  de  l a  L ey ,  com o  f uente  del 
D erecho, l o  cual es  predi cabl e  de  to do  el si stem a j ur íd i co  tal  y  com o  se  desprende  del ar t . 1, aps. 
1  y  2, C C. 
38    E ste  f enóm eno  de  sust i t uci ó n  del C ódi g o  de  C om erci o  por l eyes  espe ci al es m ercanti l es  en  l a 
regl am enta ción  de  m ater i as, hasta  ento nc es, por  él reg ul adas, o  bi en  que  nu nc a  l o  f ueron, ha  si do  
denom i nado  por l a  d octr i na  com o  “ descod i f i c aci ón” . E l l o  es  espe ci al m ente  rel ev ante  en  l a  
l egi sl aci ó n  m erc anti l a ctual , com o  señal a  O L I V E N C I A , cuy a  tendenci a  “ se or i enta  ha ci a  l a  
prom ul ga ción  de  l ey es  especi al es de  nuev a  regu l aci ón, m ás q ue  por  l a  m odi f i c a ción  del C ó di g o  
de  C om erci o” , de  f orm a que  “ v a  di spersan d o  en  l eyes espe ci al es l a  ne cesar i a  ref orm a  de  n uestro  
D erecho”  (O L I V E N C I A  R U I Z , M ., «L as f uentes...», cit ., p. 49). 
      E sta  l eyes  espe ci al es  han  surgi d o  de l a  esci si ón  de  m úl ti pl es m ater i as, or i g i nari am ente  
reg ul adas por el C ódi go  (p.ej ., l as  soci edades anóni m as, bol sas  de  v al ores, contrato  de  seguro, 
l etra  de  c am bi o, cheq ue  y  pagaré, y  l as  suspensi ones de  pagos) , o  b i en  de  l a  i ncorpora ción  al 
D erecho  m erc anti l de  m ater i as total m ente  aj enas a l a  regul a ci ón  del C ó di g o  de  C om erci o  (p.ej ., 
pro pi edad  i nd ustr i al , D erecho  del consum o  y  D ere cho  de  l a  com petenci a). 
      D i chas norm as  especi al es abarc an  tanto  l as  l eyes  f orm al es, com o  l as di sposi ci ones 
l egi sl at i v as  d i ctadas  por  el  G obi erno  (D e cretos- l ey es  y  D e cretos  L egi sl at i v os), así com o  u n  
conj u nto  de  di sposi ci ones regl am entar i as, l as  cual es han  de  respetar l os  pr i nci p i os de  
com petenci a  l egi sl ati v a  y  de  j erarquía  norm at i v a. 
39     E sta  f u nción  de  com pl em ento  del C ó di g o  de  C om erci o  por parte  de  l as l ey es especi al es se  
real i za  a trav és  de  v ar i os m ecani sm os: 
1)   D esarrol l o  de  m ater i as  co ntem pl adas en  el C ódi go, el  cual se  rem i te, asi m i sm o, a  l as pro pi as 
l eyes  m erc anti l es  espe ci al es  [ p.ej ., el  actual R egl am ento  del R egi stro  M erc anti l , aprobad o  por  
R .D . 178 4/1 996, de  1 9  de  j u l i o  (B O E  n úm . 184, del 3 1), y  regu l ado  en  l os arts. 1 6  a  24  C C o.] . 
2)  R eg ul a ci ón  de  m ater i as que, or i g i nar i a  o  so brev en idam ente, n o  son  regl am entadas por  el 
m i sm o  C ódi go  de  C om erci o, rel at i v as  a: 
-     Prop i edad  i ndustr i al [ p.ej ., l a  L ey  1 7/2 001, de  7  de  di ci em bre, de  M arc as (B O E  n úm . 29 4, 
del 8), q ue  deroga  ex presam ente  l a  anter i or L ey  de  M arc as, L ey  32/1 988, de  1 0  de  nov i em bre  
(B O E  n úm . 272, del 1 2) ] . 
-      C onsum o, m erc ado  y  com petenci a. 
      E ntre  otras, po dem os ci tar, respe cti v am ente: L ey  2 6/1984, de  1 9  de  j u l i o , G eneral para  l a  
D ef ensa  de  l os  C o nsum i dores  y  U suari os  (B O E  n úm . 176, del 24, en  adel ante  L G D C U );  L ey  
7/19 9 6, de  15  de  enero, de O rdenaci ón  del C om erci o  M inor i sta  (B O E  núm . 15, del 17, 
corre c ci ón  de  erratas en  B O E  n úm . 42, de  17  de  f ebrero) ; y  L ey  16/1 9 8 9, de  17  de  j u l i o, de  
D ef ensa  de  l a  C om petenci a  (B O E  núm . 170, del 1 8, ent i éndase  com o  L D C ). 
-     Soci edades m erc ant i l es  [ p.ej ., el  R .D .-L eg. 1564/1 989, de  22  de  d i ci em bre, por el que  se  
aprueba  el T .R . de  l a  L ey  de  Soci edades A nó ni m as  (B O E  núm . 310, del 27; c.e. en  B O E  n úm . 
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norm as que  ya  no  responden  a los supuestos que se  desarroll an  en  l a  real idad  

prácti ca40, ex pli can  l a  i nadecuación  del Código  de Com erci o  v i gente, de 1885, 

al si stem a del D erecho  m ercantil español actual 41, y  l a  di sm i nución  sustanci al en  

                                                                                                                                     
28, de  1  de  f ebrero  de  1 990) ; o  l a  L ey  2/1995, de  23  de  m arzo, de  Soci edades de  
R espo nsabi l i dad  L i m it ada  (B O E  núm . 71, del 24, L SR L ), que, a  su  v e z, m odi f i ca  el T .R . de l a  
L SA  de  1 989] . 
-      T ítu l os  v al ores [ así,  L ey  19/1985, de  1 6  de  j u l i o , C am bi ar i a  y  del C heq ue  (B O E  núm . 172, 
del 19, c.e. en  B O E  núm . 2 4 9, de  1 7  de  octubre, L C  en  l o  suc esi v o) ] ; y  
-     C ontrata ci ó n  m erc anti l  [ p.ej ., L ey  7 /1995, de  23  de  m arzo, de  C rédi to  al  C o nsum o  (B O E 
n úm . 72, del 25, c.e. en  B O E  núm . 113, de  12  de  m ay o, L C C ); o  L ey  7/1998, de  13  de  abri l , de  
C ondi ci o nes G eneral es de  l a  C ontrataci ón  (B O E  n úm . 8 9, del 14, en  adel ante, L C G C )] . 
3)  M odi f i c a ci ón  de  determ i nados  pre c eptos  de  nuestro  C ó di g o, derogán dol os i m pl íci tam ente, 
en  oc asi ones [ ( si n  carácter ex haust i v o, podem os ci t ar a  l a  L ey  19/19 8 9, de  25  de  j u l i o, de  
ref orm a parci al y  adapta ci ó n  de  l a  l egi sl a ci ó n  m ercanti l a  l as  D i re cti v as  de  l a  C E E  en  m ateri a  de  
soci edades (B O E  n úm . 1 7 8, del 27), por  l a  que  se  m o di f i c a  l os  ar ts. 16  a  49,  y  da  nuev a  
reda cci ón  a  l os arts. 93, 122  y  151  a  157] . 
4)    D ero gaci ó n  ex presa  de  ci er tos pre c eptos  del C ó di g o  de  C om erci o, a  l os  q ue  susti t uy e  d i chas 
l eyes  espe ci al es. A sí:  
-     A rt.  13, ap. 1, q ue  es  dero gado  por  l a  L ey  6 /1984, de 3 1  de  m arzo  (B O E  núm . 80, de  3  de  
abr i l ) . 
-    A rts. 6 4  a  8 0  ( rel ati v os  a  l as B ol sas de  C om erci o)  y  1 0 0  a  105  ( ref er i d os a  l os  A gentes  
C ol egi ados de  C am bi o  y  B ol sa), p or l a  D .D . de  l a  L M V  de  19 88. 
-     A rts. 12 3, 158  al 168, y  23 8, derogados  p or l a  L ey 19/1989. 
-     A rts. 38 0 al 438, por l a  L C S  de  1980. 
-     A rts. 44 3  al 530  y  531  al 543, y  9 5 0, p or l a  L C  de  1 9 8 5. 
-    M ás reci entem ente, l os  arts. 376, y  870  a  9 4 1  (rel at i v os  a  l a  suspensi ó n  de  pagos  y  a  l a  
qui ebra en  general )  han  si do  derogados  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. 3, de  l a  L ey  22/2003, de 9  de  
j u l i o, C oncursal (B O E  n úm . 164, del 10) ; esta  D .D . Ú ni ca, ap. 3, dero ga, i gual m ente, el L i bro  
I V  (arts. 1001  a  117 7)  del C ódi g o  de  C om erci o  de  1829. 
40    A sí,  el C ódi g o  co nti n úa  basán d ose  aún  en  l a  noción  de  a cto  de  com erci o, cuan do  hoy  hay  
u na  prepo nderanci a  del conc epto  de  em presari o  m ercanti l . Sin  em bargo, U R Í A  n i ega que  el 
C ódi g o  de  C om erci o  español se a  netam ente  obj et i v o, pues  ex i sten  el em entos  su bj et i v os,  
ref er i d os  en  el art . 2  C C o. cuan do  alu de  a  “ l os  com erci antes  y  no  com erci antes” , y  en  el 
art i cul ado  poster i or, que  perm i te  def i ni r  al com erci ante  com o  perso na  que  de  m o d o  habi tual 
(rei t erada  y  prof esi onal m ente) se  ded i c a  al com erci o  (art.  1  C C o.) ,  esto  es  com o  persona  que  
ej erci ta  una  act i v i dad  e co nóm i c a  const i tu ti v a  de  em presa  (U R Í A , R ., D er echo M er cantil , ci t.,  
pp. 19  y  20). 
      T am bi én  ex i sten  pre ceptos q ue  no  se  apl i c an  (p.ej . l as  norm as  sobre  bancos)  o  que  resu l tan  
i nsuf i ci entes para  regu l ar l as  si tuaci ones presentes (p .ej . el  com erci o  m arít i m o) . 
41   A l  respecto,  SÁ N C H E Z  C A L E R O  señal a  que  su  i nsuf i ci enci a  v i ene  dada  no  ya  si m pl em ente  
por  sus  def e ctos técn i cos o  l o  ex i guo  de  l a  reg ul a ci ó n  de  l as i nsti tuci ones j ur ídi co -m erc anti l es  
q ue  co ntem pl a, si no  sobre  to d o  por  el cam bi o  de  l os  presupuestos  i deol ó gi cos  sobre  l os  q ue  f ue 
co nstrui do. Y  añade: “ E l l i beral i sm o  i nd i v i d ual i sta  que  repu di aba  toda  i n j erenci a  del E stado  en  
l a  a cti v i dad  e co nóm i c a, que  dej aba  l a  com posi ci ó n  de l os  i n tereses  en  j uego  al arb i t r i o  de  l as 
par tes di rectam ente  i nteresadas, se  ha  v i sto  superad o  por u na v al ora ci ón  cre ci ente  de  l os  
i ntereses  general es, a  l os  que  deben  som eterse  l os i ntereses  part i cul ares. T odo  l o  cual ha  
i m puesto  una  part i ci paci ón  m ás  act i v a  del  E stad o  en  l a  v i da  e conóm i ca, q ue  es di r i g i da  por  él ”  
(SÁ N C H E Z  C A L E R O , F ., I nst i tuciones..., cit ., p. 35) . 
     Preci sam ente,  l a  cr i si s  de  l as i de as so bre  l as que  se  basó  el si stem a  p osi t i v o  del D erecho  
m erc antil del  si g l o  X I X  (co di f i ca ción  y  l i beral i sm o  económ i co)  j ust i f i ca, según  O L I V E N C I A , l a  
ab u ndanci a  de  l a  l egi sl a ción  m erc anti l especi al :  “ E l C ó di g o  dej a  de  ser  el  cuerpo  l egal 
ordenador y  si stem ati z ador del conj unto  del si stem a, p orq ue  su  conteni do  v a  trasv asánd ose  a  
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su  i m portanci a  rel ati v a actual , p ues ya  n o  posee el carácter g lobali zad or de l a  

m ater i a  m ercanti l , q ue  tenía  atr ib uido  or ig inar i am ente42.  

2)  Por otra  parte, si  bi en  l a  j erarq uía  de f uentes estableci da en  el art. 2 ,        

párr. 1º., del C Co. está  ref er i da  a  los “ actos  de comer ci o” 43, l a  v aguedad  del 

térm i no, acentuado  por el tenor l i t eral del ar t. 2, párr. 2º., del CCo. (en  su  vi rtud, 

“ ser án  r eputados actos de comer ci o  l os  compr endidos en  este  Có dig o  y  

cu alesquier a  otr os  de  n atu r aleza  an álog a” ) i nd uce a  l a  doctr i na  a  ex ten der el 

ámbi to  de este  precepto  a  todas l as m ater i as del D erecho  m ercanti l 44. Por tanto, 

el ref er ido  orden  de prel aci ón  de  f uentes estableci do  en  el art . 2, párr. 1º., del 

CCo. (esto  es, en  pr im er lugar l a  l ey , a  conti nuación  los usos de com erci o, y , a  

f alt a  de  am bos, l as  regl as del D erecho  com ú n) tam bién  result a  apl i cable  a  l os 

                                                                                                                                     
l eyes  espe ci al es desde  l as  que se  aborda  l a  nuev a  regu l aci ó n; l a  i deol o gía  l i beral ha  q uedado  
su perada  por  postu l ados  soci al i z ad ores  q ue i m po nen  l a  m ay or  i nterv enci ón  del E stado  en  l a  
e co nom ía  y  el respeto  de  i ntereses general es a  l os q ue  deben  som eterse  l os par t i cu l ares”  
(O L I V E N C I A  R U I Z , M ., «L as  f uentes...», cit ., p. 49). 
42  Pese  a  todo  el l o, el C ódi go  de  C om erci o  conserv a  su  c ará cter bási co  y  f undam ental del 
D erecho  m erc anti l , com o  se  puede  apre ci ar  en  l a  noción  de a cto  de  com erci o, el  orden  de  
prel a ción  de  f uentes estab l eci do  en  su  art.  2  o  en  l as  m i sm as  m ateri as, p or  él ,  regul adas, que  
perm ane c en  v i gentes  t ras  m ás  de  u n  si gl o  de  ex i stenci a. N o  obstante, se  ha ce  ne c esari a  u na  
desta c ada  y  com pl eta  ref orm a  del m i sm o, pese  a  l os  m úl t i p l es i n tentos, de  ám bi to  reduci do, en  
este  senti do  (p.ej .  l os  arts. 4  a  12, 16  a  49, 12 2, 1 51  a  157, 320  a 324, etc.) , m ot i v ados  por el 
co n venci m i ento  cont i nu o  de  su  i nsuf i ci enci a. D e  f orm a  q ue, con  el l o, l a  pr i m era  y  f un dam ental  
l ey  m erc anti l  result e  adecuada  a l os requer i m i entos del t ráf i co  j ur íd i co -m erc antil actual . 
43    E n  su  Ex posi ci ón  de  M oti v os, de  gran  ex tensión, se alude, cuan do  se  ref i ere  a  l os “ Actos de 
Comer cio” , a  que  el  C ó di go  de  C om erci o  se  f i j a  “ pr i ncipal mente  en  l a  natur aleza de l os actos o  
contr atos, par a  atr i bui r l es o  no  l a  calif i cación  de mer canti l es, con  i ndependencia  de l as 
personas que en ell os i nter vi enen, si n l imit ar su  númer o a l os que taxati vamente ha  consi gnado  
el l egi sl ador en el Código” .  
      E sto  es, se  de c anta  por l a  concepci ó n  o bj eti v a  del D ere cho  m erc anti l ,  en  l a  q ue  se  i gnora el 
autor del a cto  de  com erci o . Si n  em bargo, esa  pretensión  ha  si do  i núti l ,  por v ar i as razones: 
1)  Porque no  ha  si d o  posi bl e  del i m i tar  el  conc epto  de  a cto  de  com erci o  ob j eti v o, pese  a  l os  
esf uerzos  doctr i nal es en  ese  senti do, ya  que  el art. 2  C C o. no  l o  a cl ara.  
2)  Porque, si b i en  el ar t . 2  C C o. adm i te  l a  posib i l i dad  de  a ctos  de  com erci o  real i z ados p or no  
com erci antes, en  l os  art ícu l os p oster i ores ex i ge  l a  parti ci paci ón  de, al  m enos, un  com erci ante  en  
c asi todos  l os contratos, para  que  éstos  puedan  ser  considerad os m erc anti l es  [ p.ej . arts. 239  
(cuentas en  parti ci paci ón) , 244  (com i si ón  m erc anti l ) ,  303  (dep ósit o  m erc ant i l ) ,  311  (préstam o  
m erc anti l ) , 349  ( transpor te  ter restre)] . 
44  A sí, según  V I C E N T  C H U L I Á , “ l os  «actos de comer ci o»  i ncl uyen  todas  l as rel aci o nes 
m erc anti l es  (a ctos j u rídi cos, a ct i v i dades y  neg oci os  j ur íd i cos) y  no  sól o  l os  «contr atos»” , y  
añade  q ue el art . 50  C Co. ex i ge  l a  ap l i c a ci ó n  i n tegrad ora  del D ere cho  com ún  a  l os  contratos  
m erc anti l es  (V I C E N T  C H U L I Á , F ., I ntr oducción..., cit ., p. 6 8). 
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actos de com erci o  por analogía45, cuyos supuestos son  regulad os p or L eyes  

especi al es (p.ej . en  l a  L CA ), y  no  por el  Código  de Com ercio. 

 

 

b)    E l uso  de  com erci o  y  el D erecho  Com ún. 

 

 

a’)    Nota  pr eli minar . 

 

       D el ten or l i t eral del art. 2  CCo. se  desprenden  d os conclusio nes:  

1)  Por un  l ado, com o  hemos v i sto, en  l a regul aci ón  de una m ater i a  m ercanti l , el 

uso  de  com erci o  (concebido  como  costum bre específ i ca  del ám bito  m ercanti l ) 

se  apli ca, en  def ecto  de l ey m ercanti l , con  carácter pref erente  sobre l a  l ey  

com ún  di sposi t i va , l o  que se  j usti f i ca  p or l a  rel ev ancia  de  los usos de  com ercio  

en  el D erecho  m ercanti l  t radi ci onal; esta  af i rm ación  hay q ue m ati zar l a, como  

ex am i narem os en  el ap. I I .-A .-b)d’) , en  el ám bit o  contractual m ercanti l , en  el 

sentido  q ue establece  el art. 50  C Co. En  cualquier caso, el uso  de  com erci o  no  

puede ser  contrar i o  a  l a l ey  i mperati v a, y, en  co nsecuencia, no  puede apl i carse  

con  pref erencia  a una n orm a civ i l i mperati v a, preex i stente  o  sobrev enida  (en  

ambos supuestos, enten dem os, el uso  de  com erci o  dev endría  i l egal , si endo  

sustit uido  en  su  apli cabi l i dad  por l a  l ey ci v i l  i mperati v a  aprobada). 

2)  D e  otro  l ad o, el D erech o  com ún  ti ene  asig nada  l egal m ente  (en  v i r tud  del   

art. 2  CCo.), en  el ám bi to  m ercanti l , l a  f unci ó n  de serv i r como  D erecho  

supletor i o , a  todos l os actos de  com erci o; si endo  de apl i caci ón  general , por 

tanto, a  l a  m ater i a  m ercanti l , a f alt a  de f uentes específ i cas, com o  so n  l a  l ey  

m ercanti l  y  el uso  de  com ercio, en  un  caso  co ncreto. 

                                            
45    Para  A L B ER T O  B ER C O V IT Z , esa  anal ogía  debe  entenderse  com o  una  anal ogía  en  senti do  
soci oe con óm i co. E  i ncl uy e, entre  estos  a ctos  de  com erci o  p or anal ogía,  tam bi én  ci er tos  
co ntratos (p.ej . contratos de  l i c enci a, de  i n geni er ía, de  edi ci ón, de  representa ción  teatral , de  
ex p osi ci ó n, etc.)  v i ncul ados a determ i nadas m ater i as (propi edad  i ndustr i al y  dere cho  de  autor), 
q ue, en  pr i ncip i o, han  surgi d o  f uera  del ám bit o  del C ódi go  de  C om erci o  y  de  l a  doctr i na  de  l os  
a ctos de  com erci o, si endo  reg ul adas por  el D ere cho  com ún; y , por tanto, en  el l as  r i ge  el orden  
estab l e cido  en  el art . 1  C C, y  n o  en  el art.  2  C C o. (B ER CO V IT Z  R O D R Í G U E Z -C A N O , A ., 
Apuntes..., cit ., p p. 105  y  10 7) . 
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       A m bas conclusiones po nen  de m ani f i esto  l a  ef i caci a  del D erecho  Com ú n  en  

el ám bit o  m ercanti l . L o  q ue j usti f i ca  q ue, con  carácter prev io, se proceda a  

del i m i tar conceptualm ente  el  térm ino  “ D erecho  Com ún” 46, reali zando  una l abor 

interpretat i v a  del senti do  q ue  se  l e  atr i buye  en  el ám bit o  l egi sl ati v o  (en  l os  

Códig os de Com erci o  de 18 29  y 1885, y en  el Código  C iv i l de  1 8 89), pues es un  

térm i no  cuyo  si gni f i cado  ha  v ar i ad o  a  lo  l argo  de l a  hi stor i a. 

 

 

b’)    Senti dos  del tér mino  “ D er echo  Común” . 

 

 

a” )  Antecedentes  hi stór i cos. 

 

       U n  pri m er signi f i cado  del térm i n o  “ D erecho  com ún”  l o  aportan  los j uri stas  

m edi ev ales, que di f erenci an  entre  i us  com mune y  i us  si ngular e; esto  es, entre un  

conjunto  de reglas general es, apl i cables en  sit uaci o nes n orm ales, y  otro  conjunto  

de reglas parti cul ares, reguladoras de  personas, su p uestos  o  si tuaci o nes 

                                            
46  Sin  em bargo, para  C O R T ÉS  D O M Í N G U E Z  es co n veni ente  enten der  q ue  “ l as regl as 
general es del D ere cho  com ú n”  son  m ás elementos i ntegr antes q ue  nor mas supletor i as de  l a  l ey  
m erc antil (C O R T É S  D O M Í N G U E Z , L . F ., «R ef l ex i ones.. .», ci t., p. 4 98); y  al ude  al pf r . 
G A R RI G U E S, qui en  ha  l l am ado  l a  atenci ó n  so bre  l a  ex i stenci a  de  l ag unas  necesar i as en  el 
D erecho  m erc anti l , de norm as  que  por  l a  pro pi a  natural ez a  f ragm entari a  de  este  sector  del 
ordenam i ento  so n  ne cesar i am ente  i ncom pl etas (G A R RI G U E S, J., Curso  de D er echo M er canti l , 
t.  I ,  7ª. ed., M adr i d, 1 976, p. 1 3 5). 
       Para  SÁ N C H E Z  C A L E R O , l a  ref erenci a  al  “ D ere ch o  com ú n”  debe  enten derse, tanto  en  el 
art.  2  com o  en  el 50  C Co., com o  equi v al ente  al C ódi go  ci v i l ; y  considera  q ue  el D erecho  com ún, 
au n  enunci ad o  en  el art.  2  C Co., no  es f uente  del D erecho  m erc antil ,  p or  ser  éste  u n  D erecho  
especi al . Según  él : “ E sa  ref erenci a  pone  m ás  b i en  de  m ani f i esto  l a  v i ncu l a ción  estrecha  del 
D erecho  m ercanti l y  el ci v il .  M i entras éste es el D ere cho  pr i v ado  general ,  o  com ú n, aquél es el  
D erecho  espe ci al  de  l os em presar i os”  (SÁ N C H E Z  C A L E R O , F ., I nsti tuciones..., ci t., p. 3 4). 
       T am bi én  para  O L I V E N C I A , “ l a  correcta  apl i cación  del ar t.  2º. C C o. l l ev a  a  l a  conclusión  
de  que  el D ere cho  com ún  no  t i ene  el c ará cter de  f uente  del D ere cho  m erc ant i l ” ; y ,  añade, q ue  
“ m ás que  del D ere cho  com ú n  com o  sup l etor i o  del m erc antil ,  p odría  de ci rse  q ue  éste, com o  
especi al , se  apl i c a  pr i or i tar i am ente  cuan do  co nti ene  n orm as  espe cíf i cas  di v ersas  de  l as  
com unes”  (O L I V E N C I A  R U I Z , M ., «L as  f uentes...», cit ., p. 52). 
       En  i g ual sent i do, para  U R Í A , l a  al usi ó n, en  el ref er i do  pre c epto, al D ere cho  com ún  no  
qui ere  deci r  que  éste  se a  f uente  del  D ere cho  m ercan ti l . E ste  autor se  ref i ere, al  respecto,  en  l os  
si gu i entes térm i n os: “ L as  regl as ci v i l es  n o  co nst i tuyen  nu nca  u na  m ani f estaci ón  de  D ere ch o  
m erc antil ,  o  sól o  se  ap l i c arán  a  l os  actos de  com erci o  con  c arácter  subsi di ar i o  o  supl etor i o  y  en  
def e cto  de  norm as  m ercanti l es  l egal es  o  co nsuetud inari as. L as norm as  m ercanti l es  prev al e c en  
so bre  l as ci v i l es  en  l a  reg ul a ción  de l os conf l i ctos de  cará cter m ercanti l ”  (U R Í A , R ., D er echo 
M er canti l , cit ., p. 1 8). 
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especi al es. Considerándose  que l as reg l as del Cor pus i ur i s son  const i tuti v as del 

i us commune, q ue se conf igura, así, com o  D erecho  general , racional y  

supletorio, respecto  de  los D erechos parti cul ares o  especial es de determ inad os 

terr i torios, cl ases soci al es o  personas, de  carácter pr i v i l egi ado. 

       D urante  el Renaci m iento, el sentido  de D erecho  Com ún  se  atr ibuye  al 

D erecho  Regio, en  cuanto  a  su  carácter general y  raci o nal , q ue se  concibe como  

D erecho  común  del Rein o. Este  D erecho  Real se d i f erenci a  de  aquel otro  q ue 

conserv a el antiguo  carácter l ocal o  pri v i l egi ado  ( i us muni ci pal e, i us special e), 

que coex i ste  en  el Rein o47. En  esta  época  h i stór i ca, el D erecho  Roman o  pi erde  

su  v i ej o  carácter de D erecho  com ún, considerándose  com o  un  D erecho  

ex tranj ero, carente  de  f uerza v inculante  para  los súbdi tos del Rey. 

       Este  cr it er io  del D erecho  com ún  se  f ortal ece durante  el s. X V II I ; 

potenci ándose, en  detr i m ento  paulatino  del D erecho  rom an o, l a  v aloraci ón  de  

l as Partidas, q ue  se consideran  com o  l a  m ejor ex presi ón  de l a  razón  j urídi ca; y , 

en  consecuencia, se l e  atr i buye  l a  con di ci ón  de  D erecho  com ú n  en  to dos l os 

Reinos de España. Esta  consideraci ón  se ex ti ende a  los tex tos de l a  Nueva  

Recopil aci ó n  de l as leyes de  España , de  17 2 3  (f echa a parti r de l a  cual se  añadió  

al tex to  or ig inar io  de  1567  un  apéndi ce  con  los Autos acor d ados del Co nsejo) , 

que, co n  l as Partidas, han  conf orm ado  lo  q ue se ha  v enido  en  l l am ar como  

“ D erecho  Patr io” 48. Por tanto, ahora, al conocid o, desde ti em p o  atrás, com o  

“ D erecho  ci v i l l l amado de Casti l l a”  (p or haber dej ado  de  ser ex cl usi v o  del reino  

castell ano) se  l e  atr i buye  un  d obl e  carácter, nacid o  del uso  y  l a  prácti ca, y  

reconoci do  en  el D erecho  posit i v o  estableci do  en  l a  Novísima  Recopi l aci ón  de  

l as l eyes de  España , de 180549: 1) por una parte, se l e  considera  como  D erecho  

com ún  de  l os terr it or i os con  D erecho  f oral o  l ocal , tanto  de Casti l l a  com o  de los 

                                            
47  Vi d. H E R N Á N D E Z  G I L , A ., «D el D erecho  rom ano  com o  D erecho  ci v il al D erecho  ci v i l 
com o  D ere cho  pr i v ad o», en  Estudi os en  honor del pr ofesor Castán, I V , U ni v ersi dad  de  N av ar ra, 
1 9 6 9, p p. 3 4 7  y  3 4 8. 
48   Vi d. D E  C A ST R O , F., «E l térm i no  D ere cho  com ú n  en  el C ódi go  de  C om erci o», en  AD C ,     
t.  X X I I- Fasc. 4, 1969, pp. 843  y  844. 
49   L a  N o vísi m a  R ecopi l ació n, en  el T ítul o  segun d o (“ D e l as l eyes” )  del L i bro  terc ero, otorga  
ef i c a ci a  general a  l a  L ey  1ª. de  T oro; establ eci éndose, en  l a  L ey 3  (den om i nada  “ Or den  de l as 
L eyes y  F uer os que se han  de obser var par a  l a  deci si ón  de l os pleit os” ) , el  orden  j erárqui co  
general de  l as f uentes j ur íd i c as (N ov . 3; 2; 3). 
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dem ás rei n os; y 2) asi m i sm o, se  l e  asi g na el signi f i cado  de D erecho  supletorio  

general en  tod o  el terr i tor io  español . 

       Este  doble carácter tam bién  se  co ntem pla  en  los Fueros Prov inci al es, l os 

cuales se  reconocen  com o  D erechos parti cul ares, com prendidos en  l a  ref erencia  

a  los Fueros, en  l a  N ov ísi m a Recopi l aci ón  (en  el T ítu lo  tercero  del L ibro  

tercero, y  en  los T ítu l os sépti m o, octav o, nov en o  y déci m o  del L ibro  quinto). L o  

que i m pli ca  que, como  tal es f ueros, gocen  de u na  co n di ci ón  j urídi ca 

pr i v i l eg i ada, y que, en  caso  de i nsuf i ci enci a, resul ten  com pletados por el 

D erecho  ci v i l  de  Casti l l a, com o  D erecho  com ún. 

 

 

b” )  L os  Códigos  de  Comer ci o  de  1829  y  1885. 

 

       En  el Código  de Com erci o  de 1829  (vi d . arts. 23 4, 263  y 58 1)50, se  acoge  

esta  co nsideraci ón  del “ D erecho  Com ún”  c om o  “ D erecho  ci v i l  l l amado  de  

Cast i l l a” . L o  cual se ex pli ca  p or el an helo, ex presado  en  el propio  Código  de  

Com erci o, de l a  uni f orm idad  j urídi ca del D erecho  m ercanti l  (m o vi m i ento  

i m pul sado  por los com erci antes y l os j ur i stas, y p or el ej em plo  ex tranj ero); y  por 

razo nes de  raci o nali zaci ón  y  si m pli f i caci ón  de  l a  reg ulaci ó n  j urídi ca del 

com ercio. L a m i sm a prácti ca  com erci al y  l a j uri sdi cci ón  m ercanti l ya  estaban  

apli can do  en  el ámbi to  m ercantil l as  n orm as del D erecho  com ú n, j u nto  a l as 

O rdenanzas consulares. E ll o  supone l a  derogación, a  l a  entrada en  v igor del 

Código  de  Com erci o  de 1829, de cualq uier  di sp osi ci ón  especi al ( i ncluido  todo  

f uero  pro vinci al  o  l ocal ) o  pri v i l egi o  ex i stente, en  m ater i a  m ercanti l , rel ati v a a l a  

                                            
50    E l co nteni do  de  di chos prec eptos es el si g ui ente: 
-    A rt. 2 34: “ L os contr atos or dinar i os de comer ci o  están sujetos a  todas l as r egl as gen er al es  
qu e pr escr i be  el D er ech o  com ú n  sobr e  ca p aci dad  de l os con tr ayen tes y  dem ás r equ i si t os que 
deben  i nter veni r  en  l a  for maci ón  de l os contr atos  en  gener al , así como l as excepciones que  
impiden  su ejecución  y  causas que l os r esci nden  e i nval i dan, bajo  l a modi fi cación y  
r estr i cci ones que establecen l as L eyes especi al es de  com er ci o” . 
-     A rt. 263: “ L as obl i gaci ones mer canti l es se exti nguen  por l os modos pr escr it os en  el D er ech o  
com ú n  sobr e  l os  con tr atos  en  gen er al , sal vo  l as  di sp osi ci on es especi al es, que par a  casos 
deter minados se dan  en este Código” . 
-     A rt. 581: “ L as acciones que por l as l eyes del comer cio  no  tengan  un  plazo  deter minado par a  
deduci r l as en  j ui ci o, pr escr i ben  en el t i empo  que corr esponda, atendi da su  natur al eza, según  
l as di sp osi ci on es del D er ech o com ú n ” . 
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capacidad  de los co ntratantes, l os req ui si tos para l a  f orm ació n  de los co ntratos, 

causas de in val idez, resci si ó n  y ex tinci ón  de los contratos. M ater i as, éstas, q ue 

serán  reg ul adas p or l o  di spuesto  en  el Códig o  de Com erci o; y , en  su  def ecto, por 

“ l as r egl as gener ales que  pr escr i be  el D er echo  común” , ex presi ón  contenida  en  

el m encio nad o  art. 234  CCo. de 18 29, q ue se  recogerá en  el art. 50  CCo. de  

1885, cuando  establece q ue: “ L os  contr atos mer canti l es ( ...) se r egi r á n  en  tod o  

l o  que n o  se hal le  expr esamente  estableci do  en  este  Código  o en  L eyes 

especiales por  l as r eglas gen er ales del D er ech o  com ú n ” . 

 

       E l nuev o  Códig o  de Com ercio  de 1885  tam bién  hace  al usi ón, en  m ul t i tud  

de ocasio nes (con  m ás prof usi ón, i ncl uso, que el de  1829), al térm i no  “ D erecho  

com ún”  (vi d . l os arts. 2, 50, 89, 310, 57 9.4º., 943)51. L a doctr i na si em pre  ha  

considerado  q ue el Código  de 18 85  ha seg uido  uti l i zando  di cho  térm ino  con  el 

m i smo  sentido  técni co  que l e  atr i buyera  el Códig o  de  1829, esto  es com o  

“ D erecho  ci v i l l l amado  de Casti l l a” . Si n  embarg o, m ás reci entem ente  (a  

pro p ósi to  de  l a  ST S  de 2 8-6-1968)52, se  af i rm a  que com pren de  éste  y tam bién  

                                            
51    A si m i sm o, apare ce  en  l os ant i guos arts. 466  y  532  C Co., dero gad os  por  l a  D .D . de l a  L C  de  
1 9 8 5. 
     E l tenor  del ant i g uo  ar t.  466  C C o. era: “ No podr án  endosarse l as l etr as no  expedidas a  l a  
or den, ni l as vencidas y per j udi cadas. Ser á  lí ci ta  l a  tr ansmisión  de su  pr opiedad  por l os medios 
r econocidos en el der ech o  com ú n ; y si , no obstante, se hi ci er e el endoso, no tendr á  éste otr a  
fuerza que l a  de  una simple cesión.”  
     Por su  parte, el  ar t.  532  C Co. se  ex presaba  así: “ L as li br anzas a  l a  or den  entr e  comer ciantes, 
y  l os vales o  pagar és, tambi én  a  l a  or den, que pr ocedan  de oper aciones de comer cio, 
pr oduci r án  l as mismas obli gaciones y efectos que l as l etr as de cambio, excepto  en l a  
aceptación, que es pr i vati va  de éstas. L os val es o  pagar és que no  estén expedidos a  l a  or den, se  
r eputar án  simples pr omesas de pago, sujetas al der ech o  com ú n  o  al mer cantil ,  según su  
natur al eza, sal vo  l o  di spuesto  en el Títul o  si guiente” . 
52   En  l a  ST S  de  2 8-6-1968  (R J  19 6 8\3 607) se  sost i ene  q ue  en  el co nc epto  de  D ere cho  com ú n  se 
i ncluy e  tam bi én  el f oral , en  cuanto  contenga  m o di f i c a ci o nes del C ódi go C i v i l en  l a  f orm ul aci ó n  
de  l os  pr i nci p i os  f u ndam ental es de l a  co ntrata ción  (C do. 4º.) . Sin  em bargo, hay  que  tener 
presente  q ue  esta  sentenci a  f ue  di ctada  co n  anter i or i dad  a  l a  aproba ci ó n  del art .  4.3  C C , pre c epto  
i ntrod uci do  p or  l a  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar de  1 974, y  q ue  co nst i tuy e  u na  sentenci a  ai sl ada, 
q ue  no  f orm a  doctr i na  j ur i sprudenci al . 
      L a  m enci onada  sentenci a  f ue  obj eto  de  un  espe ci al  estudi o  por  l a  d octr i na  de  l a  époc a  en  que  
f ue  di ctada,  a  prop ósit o  de  l a  casa ci ón  ef e ctuada  por  el  T r i bu nal Su prem o  a  l a  sentenci a  de  
pr i m era  i nstanci a, p or i napl i c aci ón  del art . 322, pár r. 1º., de  l a  C om pi l aci ó n  del D ere cho  C i v i l 
especi al  de  C atal uña. Vi d. ,  par ti cul arm ente, D Í E Z  D E L  C O R R A L , J., «E l D ere cho  Foral com o  
su pl etor i o  del D ere cho  M ercanti l (notas a  l a  Sentenci a  del T r i b unal Suprem o  de  28  de  j un i o  de  
1 9 68)», en  AD C , t . X X I I -Fasc. 3, 196 9, pp. 6 9 2  y  ss.; e, i gual m ente, D E  C A ST R O , F., «E l 
térm i no...», cit ., p p. 8 39  y  ss. 
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l as di sp osi ciones ci v i l es  contenidas en  l os f ueros prov inci al es y l ocales; y  que, 

por tanto, el  sentido  que l e  asigna el Código  de Com ercio  de  1 8 85  es di sti nto  al 

de 182 9, argum entándose, pr incipal m ente: 

1)  L a autor i zaci ón  del R .D . de  2-2-1880, q ue perm i te  l a  i nterv ención  of i ci al a  

los representantes f oral es en  l a  Com i si ón  de Códigos; y  

2)  L a uti l i zaci ón  com o  si nóni m os de los térm in os “ D erecho  ci v i l ”  y “ D erecho  

com ún” , en  l a  Ex posi ci ón  de  M oti v os del Código  de Com ercio 53. 

      E l pfr . CA ST RO  no  es part i dar io  de esta  argum entaci ón, pues supon dría  

rev it ali zar ci ertas n orm as f oral es, derogadas en  1829, y l a  correl ati v a  derogación  

de l as d i sposi cio nes  del “ D erecho  l l am ado  de Casti l l a”  (anti g uo  D erecho  

com ún) para q ue  dej en  de  apl i carse  en  el ám bi to  m ercanti l ; y , como  

consecuencia, preci sa, “ se aband onaría  l a f i nal idad  uni f orm adora  de l a  

l egi sl aci ón  m ercanti l ” 54. 

     M ás concretam ente, en  cuanto  a  l a  segun da af i rm ación, es preci so  hacer un  

par de  m ati zaci o nes: 

1) Ef ecti v am ente, en  l a Ex posi ci ón  de M oti v os se identi f i ca  am bos térm inos, 

per o  en  el senti do  ex puesto  en  el Códig o  de Com erci o  de 1829  respecto  al 

                                                                                                                                     
      E n  el ám bi to  m ercanti l , R U B I O , ha ci éndose  e co  de  u n  am pl i o  sector  doctr i nal  y  
j ur i sprudenci al , es  par ti dar i o  de  que  “ el D erecho  com ún  a  q ue  se  ref i ere  tanto  este  art ícul o  2º. 
com o  el 50  del C ódi go  vi gente, es el D ere ch o  com ún  en  senti do  estr i cto, con  ex clusión  de  l os  
D erechos  regi onal es” , y  m enci ona, entre  otros autores, a: B L A N C O  C O N ST A N S; Á L V A R E Z  
D E L  M A N Z A N O , B O N I L L A  Y  M I Ñ A N A ; L A N G L E ; M A R Í N  L Á Z A R O ; G O N Z Á L E Z  
O R D Ó Ñ E Z  (R U B I O , J., I ntr oducción  al D er echo  M er canti l , B arc el ona, 1969, p. 400). 
      I gual m ente, el  i nsi gne  f oral i sta  B O R R E L L  Y  SO L E R , que  tu v o  una  gran  part i ci pa ción  en  el  
Proy e cto  de  C om pi l aci ó n  c atal ana, al ude  conti nuam ente  al ar t. 1 6  C C  (a ctual ar t. 4.3  C C , tras l a  
ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar), y  señal a  al  C ódi g o  C i v i l  com o  D ere ch o  supl etor i o  en  cuest i ones 
com erci al es, ex cl uyen do  de  este  ám bi to  a  l as di sposi ci o nes  f oral es  (B O R R E L L  Y  SO L E R , 
D er echo ci vi l vi gente  en Cataluña, t. I , 2ª. ed.,  194 4, p. 299) . 
     V I C E N T E  Y  G E L L A  di screpa  de  l a  anter i or opi ni o  communis, y  considera  q ue  el D ere ch o  
com ú n  a  que  se  ref i ere  el art . 2  C C o. es  el  C ódi go  C i v i l ,  “ porque  aquí está  l l am ado  com o  
D erecho  su pl etor i o” ,  m i entras que  en  el art.  50  C C o. “ t i ene  q ue  ser el  D ere cho  f oral cuando  se 
trate  de  a ctos  cel ebrados en  pro vi nci as de  esta  l egi sl aci ó n  o de  c apaci dad  de  un  contratante  
suj eto  a  l a  m i sm a ”  (V I C E N T E  Y  G E L L A , Curso  de D er echo  mer cantil compar ado, Z aragoz a, 
1 9 6 3, p. 66). 
      Por n uestra  par te, co nsi deram os  que  es l a  propi a  rem i si ón  de  l os  ar ts. 2  y  50  C C o. al 
D erecho  com ú n  l a  q ue  determ i na  l a  apl i c a ci ón  del C ódi g o  C i v i l  com o  D ere cho  supl etor i o, que  
si rv e  de  com pl em ento  al propi o  C ódi go  de  C om erci o. Pero  el si stem a  de  f uentes establ eci d o  en  
am bos  prec eptos no  p uede  ser al terado, en  ni n g ú n  c aso, por el que  r i j a  en  l as C om pi l aci ones de  
D erecho  ci v i l ,  rom pi endo  su  uni f orm i dad, en  m ater i a  m erc anti l , por una  pl ural i dad  de  
l egi sl aci ones ci v i l es  especi al es. 
53   Vi d.,  D Í E Z  D E L  C O R R A L , J., «E l D erecho  Foral .. .», ci t., p p. 69 2  y  ss. 
54    D E  C A ST R O , F .,  «E l térm i no...», cit ., p. 8 4 8. 
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térm i no  “ D erecho  com ún” , ya  q ue  no  se desprende  otro  si gni f i cado  en  el n uev o  

Código  de  Com erci o  de 1885, q ue  hu biera  producido  conf usi ón  en  el l en g uaj e  

j urídi co, p ues aq uél era  el usado  habi tual m ente. 

2) T ambién  hay que  tener presente  que, en  l a  Ex p osi ci ón  de M oti v os, el 

D erecho  m ercanti l se  contrapo ne, com o  L ey especi al , al D erech o  ci v i l o  com ún, 

que se  co nsidera  com o  su pletor io  de  todas l as l eyes especial es55. Pero  en  l a  

Ex posi ci ó n  de M oti v os no  se def ine el D erecho  su pletor io  de  l a l egi sl aci ón  

m ercanti l , p ues se  enti ende que l o  consti tu i r ía  el  proyectado  Código  C iv i l , com o  

D erecho  com ún, sucesor del “ D erecho  ci v i l  de Casti l l a” 56, y  apl i cabl e, por tanto , 

en  este  terr i tor io  y en  el resto  de regio nes f oral es. Razo nes de uni f orm idad  

j urídi ca  j usti f i can  q ue, en  el ám bi to  com erci al , se  apl iq ue, con  carácter  

supletorio, el D erecho  C iv i l , com o  D erech o  común  en  todo  el terr i torio  español , 

y , consecuentem ente, en  l as pro pias regiones f oral es57. 

 

 

c” )  E l Código  C i vi l de  1889. 

 

       En  cuanto  al sig ni f i cado  que el C ódig o  C iv i l atr i buye  al térm i n o  “ D erecho  

Com ú n” , hay que parti r del or i ginar i o  art. 12  CC  (conf orm e al art. 5  de  l a  L ey  

                                            
55   A sí, se  de cl ara  en  el ap. “ Contr atos mer cantil es en  gener al ” , dentro  del L i bro  I  (den om i nado  
“ Or i entación gener al del Pr oyecto” )  de  l a  E x p osi ci ó n  de  M oti v os: “ Par ti endo del concepto  
fundamental arr i ba  expr esado, según  el que el D er echo mer canti l es uno  de l os var i os D er echos 
par ti cular es o  especi al es, que, como todos l os demás, r econoce su or i gen  común  en  un D er ech o  
pr i va do  gen er al , el Pr oyecto  declar a  que l os contr atos mer cantil es se r egi r án, en todo  l o  
concer niente a  l os r equi si tos necesar i os par a  su  vali dez, capacidad  de l os contr ayentes, 
modi fi caciones o  novaciones, excepciones, i nter pr etación y  exti nción  por l o  di spuesto  en  el 
Código  o  en l eyes especi al es, apl i cándose en  todo  l o  que no  se hal l e  expr esamente  estatuido  en  
éstas o  en  aquél , l as r eglas del D er ech o  C i vi l  o  com ú n ” . 
56   E l art.  14  del Proye cto  de  C ódi go  C i v il establ e cía: “ L as di sposi ci ones de este Código se 
apl i car án  a  l os asuntos que se r i gen  por l eyes especiales en  l os casos en que éstas no  contengan  
di sposi ci ones apl i cables a el l os” . 
       A ctual m ente, t ras l a  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar del C ó di go  C i v i l ,  en  1 974, l a  f u nción  de  
su pl etor i edad  del  D erecho  C om ún  se  establ e c e  en  el art.  4.3  C C . 
57   En  este  senti do, se  af i rm a  que: “ E l tráf i co  m ercanti l  requi ere  por  su  natural eza  un  D ere cho  
uni f orm e  para  toda  l a  N a ción  (...) . Sería  el  m ay or de  l os  ana cro ni sm os  l l ev ar  l a  d i v ersi dad  
l egi sl at i v a, dentro  de  l as f ronteras español as, al régi m en  j uríd i co  de  l os  actos de  com erci o”  
(G A R C Í A  O R D Ó Ñ E Z , F undamentos de D er echo  M er canti l , t. I , 1 956, p p. 4 8  y  49). 
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de B ases de 11  de  m ayo  de  188 8), en  don de  se  di spone q ue  el Código  C iv i l no  

af ectará  a  los D erechos f oral es58. 

       En  cam bi o, el ar t. 1976  C C, en  l a  1ª. ed., dero ga  l as di sposi ci o nes q ue 

“ const it uyen  el l l amad o  D er ech o  ci vil de Casti l l a”  ( l as  Partidas, l a  N o vísi m a 

Reco pi l aci ón), q ue  es sust itui do  por l as  di sposi cio nes del Código, como  

D erecho  ci v il com ún; en  l a  2ª. edi ci ón, el tex to  def i ni t i v o  establece  l a  

dero gaci ón  de “ todos l os cuer p os l egales, usos y  costumbr es que co nstit uyen  el 

D er ech o  ci vi l común” . L o  q ue  representa  l a  i denti f i caci ón  del D erech o  com ún  

anter i or con  el D erecho  ci v i l de Cast i l l a; y  su  sust i tuci ón  p or el Código  C iv il , 

                                            
58   E l art . 5  de  l a  L ey  de  B ases de  18 8 8  establ e c e  l a  conserv a ci ón  íntegra  “ por  ahor a”  de  l os  
D erechos  f oral es en  “ l as pr ovinci as y ter r it or i os en que subsi ste” . E n  estos ter r i tor i os  f oral es, 
co nt i n úa  el pre c epto, el C ódi go  C i v il “ r egi r á  tan  sólo  como supl etor i o  en defecto del que l o  sea  
en  cada  una  de aquell as por sus l eyes especi ales”  (el l o  se  p l asm ó  en  el  anti guo  ar t. 12  C C , 
a ctual ar t . 1 3  C C, tras l a  ref orm a  de  197 4) ; este  dato  ten drá  i m p or tantes conse cuenci as j u ríd i c as 
en  el si stem a  de  f uentes j ur íd i c as, com o  verem os  en  el núm . M argi nal 100. 
      O rdenándose, asi m i sm o, en  el ar t.  6  de  l a  L ey  de  B ases, que se  reco gi esen  l os  A péndi c es del 
C ódi g o  C i v il ,  “ en  l os q ue se  contengan l as i nstit uciones for ales que conviene conser var ” ; 
proceso  que  co ncl uyó  en  l a  aproba ción  de  l as di sti ntas  C om pil a ci ones de  D ere cho  C i v i l  especi al  
o  f oral (el térm i no  “ for al ”  sól o  se  re cogi ó  en  l a  “C om pil a ci ón  de  D erecho  C i v i l  Foral de 
V i z cay a  y  Á l av a ”  de  1 959, susti tui da  en  1 992  p or  el t i tu l ado  “ D erecho  C i v i l  Foral del País  
V asco” , y  en  l a  C om pil aci ó n  de  N av arra  de  1973). 
      Par ti cul arm ente, se  han  el ab orado  l as si gui entes  C om pil a ci ones de  D ere ch o  Foral ( l a  úl t i m a, 
l a  de  N av arra, en  1973, un  año  antes de  l a  ref orm a del T ítul o  Prel i m i nar del C ódi go  C i v i l ) :  
-    A R A G Ó N : L ey 1 5/1 967, de  8  de  abri l , sobre  C om pil a ci ón  del D erecho  C i v i l  de  A rag ón  
(B O E  n úm . 86, del 11; rect.  en  B O E  núm . 9 2, del 18). 
-     B A L E A R E S: L ey  5 /1961, de  1 9  de  abri l ,  por  l a  que  se  aprueba  l a  C om pil a ción  del D ere cho  
C i v i l  E spe ci al de  B al e ares (B O E  n úm . 95, del  2 1; rect. en  B O E  núm . 102, del 29)] .  Si endo  
susti t u i da  p or  el  D .-L eg. 7 9/1 990, de  6  de  septi em bre, de  l a  C onsel l er i a  A dj unta  a  l a  
Presi denci a, p or  el que  se  aprueba  el T .R . de  l a  C om pi l a ci ó n  del D erecho  C i v i l  de  l as  I sl as  
B al e ares (B .O . de  l es I l l es  B al e ars  núm . 1 2 0, de  2  de  octubre; c.e. en  B .O . de  l es I l l es  B al e ars  
n úm . 36, de  21  de  m arzo  de  1 991, en  c astel l ano). 
-     C A T A L U Ñ A : L ey  40/1 9 6 0, de  2 1  de  j ul i o, so bre  C om pi l aci ó n  de  D ere cho  C i v i l E spe ci al  de  
C atal uña  (B O E  núm . 1 7 5, del 2 2) ] .  E sta  L ey  ha  si do  sust i tui da  por el  D .-L eg. 1/1 984, de  19  de  
j u l i o,  de  l a  Presi denci a  de  l a  G eneral i dad  de  C atal uña, por  el q ue  se  aprueba  el T .R . de  l a  
C om pi l a ci ó n  del D erecho  C i v i l de  C atal uña  (D .O . de l a  G eneral i tat de  C atal unya  n úm . 456, del 
27; re ct.  en  D .O . de  l a  G eneral i tat de  C atal uny a  núm . 4 9 4, de  1 4  de  d i ci em bre, en  castel l ano). 
-      G A L I C I A : L ey  14 7/1 963, de  2  de  di ci em bre, so bre  C om pi l aci ón  del D ere cho  C i v i l  E spe ci al  
de  G al i ci a  (B O E  núm . 291, del 5).  Si endo  dero gada p or l a  L ey  4/199 5, de  24  de  m ay o, de  l a  
Presi denci a  de  l a  Junta  de G al i ci a, sobre  D ere cho  C i v il de  G al i ci a  (D O G  n úm . 107, de 6  de  
j u ni o; B O E  núm . 1 5 2, de  27  de j u ni o). 
-    N A V A R R A : L ey  1/1 973, de  1  de  m arzo, so bre  C om pi l aci ó n  del D erecho  C i v i l Foral de 
N av arra  (B O E  n úm s. 57  a  63, correspo n di entes a  l os  días  7  a  1 0  y  12  a  14  de m arzo;  c.e. en  
B O E  n úm . 129, de  3 0  de  m ay o  de  1974). 
-    PA Í S  V A SC O : L ey  de 3 0  de  j u l i o  de 1 959, sobre C om pil a ci ón  de  D ere cho  C i v i l  Foral de  
V i z cay a  y  Á l av a  (B O E  núm .182, del 31). Fue  dero gada  por  l a  L ey 3/1992,  de  1  de  j u l i o, del 
Par l am ento  V asco, por l a  q ue  se  aprueba  el D erecho  C i v i l  Foral del País  V asco  (B .O . del País  
V asco  núm . 153, de 7  de  ag osto). 
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que se aprueba  co n  el carácter de nuev o  D erech o  com ú n, en  tal condi ci ón. Este  

carácter se  conf i rm a en  el antiguo  art. 16  CC  (actual art . 4.3  C C, tras l a  ref orm a 

de 1974), en  donde  se  establecía  l a  su pletor i edad  de  l as di sposi ci ones del 

Código  en  l as m ater i as regidas p or otras l ey es59. 

       En  el  ámbi to  m ercanti l , el cam bio  ex peri m entad o, en  este  p unto, en  l a  

l egi sl aci ón  ci v i l  af ecta  al m i sm o  si gni f i cado  que  el Código  de Com erci o  de  

1885  había  atr ib uid o  al “ D erech o  com ú n” , pues l os redactores del Código  

m ercanti l , como  se ref l ej a en  su  Ex p osi ci ón  de M oti v os, co ncebían  el D erecho  

com ún  como  el D erecho  pri v ado  general que se conten dría en  el proyectado  

Código  C iv il ; l ogrando, enten dían, l a u ni f orm idad  j uríd i ca, especial m ente  en  

m ater i a  de  contrataci ón, el i m inand o  l as v i ej as restr i cci ones de l a  capacidad  de 

contratar. Esta es l a  opini ón  del pf r. D E  CA ST RO 60, q ue com partim os; pero  hay 

que tener en  cuenta que, entre  l as f echas  en  que entraron  en  vig or el n uev o  

Código  de Com ercio  de 1885  y el Código  C iv i l de 1889  (esto  es, entre los días  

1  de enero  de  1886  y  1  de m ayo  de 1 8 8 9) 61, se  estuv o  apl i cando  el “ D erecho  

ci v i l  l l am ad o  de Casti l l a”  como  D erecho  com ún  (contenido  en  l as Partidas y l a  

N ov ísi m a Recopi l aci ón), que queda derogado  con  l a  entrada  en  vig or del 

Código  C i v i l . 

 
 

c’ )   L a  fu nci ón  de  supletor i edad  del D er echo  Común. 

 
 

a” )  E l D er echo  Común  y  el D er ech o  Pr i vado  gener al . 

 

       L a f u nci ón  de  supletor i edad  del D erecho  com ún  (a  l a  q ue  hem os hecho  

ref erencia  anter iorm ente, del ex am en  del art. 2  CCo.) se  desprende, adem ás del 
                                            
59   Su  tenor  l i t eral de cía: “ En l as mater i as que se  r i j an  por l eyes especiales, l a  defi ci encia  de 
éstas se su pli r á por  l as di sposi ci ones de este Códi go” . 
60     D E  C A ST R O , F., «E l térm i no...», ci t., p p. 85 2  y  853. 
61    En  esta  f echa  com enzó  a regi r  l a  1ª. edi ci ón  del C ó di go  C i v i l ,  tras l a  prórroga, establ eci da  
por  el R .D . de  1 1  de  f ebrero  de  188 9  (G aceta  núm . 43, del 12), del p l azo  de  60  d ías estab l e cido  
en  el ar t. 3º.  de  l a  L ey  de  B ases para  q ue  com enz ara  a  regi r  el C ódi go  C i v i l  com o  l ey , y , en  cuya  
v i r tu d, se  pub l i có  en  l a  G a c eta  de  M adr i d  por el  R .D . de  6  de  octubre  de  1888. 
      L a  2ª. edi ci ón  del C ó di g o  C i v i l  ent ró  en  v i gor el  día  27  de  j u l i o  de  1889, tras prom ul garse  
tres días antes, m edi ante  R e al D e creto. 
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art. 2  C Co., del pro pi o  contenido  del art. 4.3  C C, cuan do  este  precepto  d i spo ne  

que “ l as di sposi ci ones de  este  Código  se apl i car án  como su pletor ias en  l as  

mater i as r egi das por  otr as l eyes” . E l carácter supletori o  se predi ca, j unto  a  l a  

analogía, ambos, com o  el em entos de i ntegraci ón  de ev entuales l agunas l egales, 

pues, como  se  postul a  en  l a  Ex posi ci ón  de M oti v os de  l a  ref orm a del T ítulo  

Prel i m inar del Códig o  C iv i l :  “ L a  for mulaci ó n  de  un  si stema de fuentes  impli ca  

l a  excl usi ón  de  l as l agunas del der echo. No  ocurr e  otr o  tanto  co n  l as l l amadas  

l agun as de  l a  l ey, que  pueda n  d ar se, si endo  el medio  i dóneo  y  más i nmediato  de  

sal var l as  l a  i nvesti gaci ón  analógi ca  ( ...). El otr o  pr ocedimiento  i ntegr ador  está  

co nstit ui d o  por  el der echo  supletor i o, fu nci ó n  que, si guiendo  l a  l ínea  del 

anter i or  ar tícul o  16, corr esponde al Código  C i vil ” . 

       D e lo  ex puesto, se despren de  l a  identi f i caci ó n  del D erecho  com ún  con  el 

D erecho  Pri v ado  gener al  contenido  en  el Código  C i v i l , com o  sosti ene l a  

j uri spru dencia  del T r ibu nal  Suprem o 62 y  l a  d octr ina ci entíf i ca63, cuando  el      

art. 4.3  CC  establece  que “ l as di sp osi ci ones de este  Códi g o  se  apl i car án  como  

supletor i as en  las m ater ias regid as por otr as l eyes” . En  últ i m o  térm ino, l a 

supletori edad  del D erecho  C iv il , como  D erecho  Comú n, se  j ust i f i ca  por l a  

separaci ón  en  su  sen o, de  m ultit ud  de  D erechos especial es, di f erenci ados p or su  

ámbi to  parti cul ar de apli caci ó n  (p.ej . D erecho  l aboral , agrar i o, etc.) ; f enóm eno  

que se prod uce  en  l a  M o derni dad, caracter i zada  por l a  estatali zaci ón  del  

D erecho  y l a  co di f i caci ón  j urídi ca. 

       Por tanto, l a  ex presi ón  “ D er ech o  Común”  al ude: 1) al ordenami ento  

j urídi co-pr i v ado, de carácter general , que  representa el Códig o  C iv i l; y  2) al 

m i smo  ti em po, al D erecho  ci v i l de apli caci ó n  en  todo  el terr it or io  español , 

                                            
62    A sí, entre  otras, l a  ST S  de  18-3-19 1 1, y , m ás  re ci entem ente, l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  
2 1-7-1993  (R ecurso  núm . 197/1991) (R J  1 993\6 1 78) , F.D .2º. Vid.,  tam bi én, l a  ST S  (Sal a  de l o  
C i v i l ) , de  8-4-19 94  (R ecurso  n úm . 1415/199 1)  (R J  1994\2733), F.D .2º.,  en  don de  se  m ani f i esta  
q ue  el  derecho  com ún  es  “ el der echo  pr i vado  gener al (ci vi l ), del que el mer cantil es mer a  
especi al i dad ” . 
63   O L I V E N C I A  af i rm a  que  l a  ref erenci a  al D ere cho  com ú n  en  l os ar ts. 2  y  50  C C o. se  enti ende  
hecha  al D erech o  ci v i l com ú n, cuy as  di sposi ci ones tendrán  apl i caci ón  general y  di re cta  en  toda  
España, no  a  l os  D ere chos (ci v i l es) especi al es o  f oral es (vid. ar t. 13  C C ) (O L I V E N C I A  R U I Z , 
M ., «L as f uentes...», cit ., p . 52). 
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ex cluyénd ose en  el térm ino  “ D erecho  com ú n”  al D erecho  parti cul ar de  l as 

regio nes f oral es (cf r . l os arts. 13  y 14  C C) 64. 

       En  este  úl ti m o  sentid o, conf orm e al art . 14.1  CC  (según  el cual “ l a  suj eci ó n  

al der ech o  ci vi l com ú n  o  al especial o  for al  se  deter mina  por  l a  veci nda d  

ci vi l ” ) , i ncl uido  en  el Capítul o  V  del T ítulo  Prel i m inar (denom i nado  “ Ámbi to  de  

apl i caci ón  de l os r egímenes j ur ídi cos ci vi l es coexi stentes en  el ter r it or i o  

naci onal ” ) , l a ex presi ó n  genéri cam ente aceptada de “ D erecho  Com ú n”  ha  de 

entenderse  ref er ida  ex cl usi v am ente  al D erech o  C i v i l [ como  “ D erecho  (ci v i l ) 

com ún” ] , de apl i caci ón  general y  d i recta  en  to da España; pero  no  a  l a total i dad  

del ordenam iento  j urídi co, i n tegrado  por un  co nj unto  de ram as j uríd i cas de  

D erecho  públi co  y pr i v ado. 

 

       Por otra  parte, l a  ex presi ó n  “ l as di sposi ci ones de  este  Có di go” , q ue  se  

reco ge  en  el art. 4.3  C C, y que  si rv e de  f un dam ento  a  l a  supletori edad  del 

Código  C iv il , co nsideram os, se ref i ere  al conjunto  de n orm as que f orm an  el 

contenido  de este  cuerpo  l egal , ex cepción  hecha  a los Capítulos I , I I  y  I I I  del 

T ítu lo  Prel i m inar (en  cuanto  que éstos result an  apl i cables a  l a  total i dad  del 

ordenam i ento  j urídi co); ex cepción, i g ualm ente  apl i cabl e, al Capítulo  I V  

(rel at i v o  a l as “ nor mas de  D er echo  I nter nacional  Pr i vado” ) , m ereced or, com o  

v eremos, de reg ulaci ó n  específ i ca. 

       Result a  cr it i cabl e que esta  f u nci ón  de supletori edad  se recon ozca  al 

D erecho  Pri v ado  general , i denti f i cado  con  el D erecho  (ci v i l ) com ún, p ues ti ene  

transcen dencia  incluso  en  el ám bit o  del D erecho  Públ i co65, ya  que  l a  ex presi ón  

                                            
64    Vi d. el núm . M arginal 5 2. 
65  Pi énsese, p.ej ., en  el  ám bi to  del D ere cho  A dm i ni st rati v o, en  el  que  l a  v i gente  L ey  de  
R égi m en  Juríd i co  de  l as A dm in i stra ci ones Pú bl i cas y  del Proc edi m i ento  A dm i ni strati v o  C om ú n 
de  1992  se  co nf i g ura com o  el D erecho  C om ún  de  l as A dm i n i st raci o nes  Públ i c as (cfr .  su  art.  1, 
q ue, den om i nán d ose  “ Obj eto  de l a L ey” , d i sp one: “ L a pr esente  L ey  establece y r egul a  l as bases 
del r égimen  j ur ídi co, el pr ocedi miento  admini str ati vo  común  y  el si stema de r esponsabi l i dad  de 
l as Admi ni str aciones Públi cas, si endo apli cable a  todas el l as” . E sta  L ey  si l enci a  el tem a  del 
si stem a de  l as f uentes del D erech o  A dm i ni strat i v o, r i gi en do  el procl am ad o, con  carácter  general ,  
en  el ar t.  1  C C. Por otra  par te, un  ej em pl o  de  l a  su pl etor i edad  del C ódi g o  C i v i l   en  el ám bit o  
adm i ni strat i v o  l o  po dem os  enco ntrar en  m ater i a  de  contrata ción. 
      A si m i sm o, result a  poco  com prensi bl e  q ue  l os arts. 4.2  (que  se  establ ece  j unto  al  art.  4.1, que  
co ntem pl a l a  apl i c aci ó n  anal ó gi ca  de  l as norm as, y  el ar t. 4.3, en  d o nde  se  decl ara  l a  
su pl etor i edad  del C ódi go  C i v i l )  y  8  C C  (en  m ater i a  de  D erecho  I n terna ci o nal Pr i v ado) hagan 
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“ en  l as mater i as regi das por  otr as l eyes”  del art. 4.3  CC  no  hace  di sti nci ón. L a 

supletori edad  del D erecho  Pri v ado  general t i ene  una  especial  rel ev anci a  en  

nuestros días, teni endo  en  cuenta el creci ente  protagoni sm o  del D erecho  

Públ i co, que, en  m ult it ud  de casos, conv iv e  con  el D erecho  Pri v ado  (p.ej ., en  

m ater i a  de  consum idores, es destacada l a  in terv ención  adm ini strati v a  en  cuanto  

a  l a  ordenación  de l a  act i v idad  com erci al de q ue se  trate, así como  a l os 

procedi m i entos de i nspección  y sanción  de l a  m i sm a). 

 

 

b” )  Examen  cr ít i co  del Títul o  Pr eli minar  del Códig o  C i vil . 

 

 

a” ’)   Pr emisa. 

 

       I ncidi endo  en  el anter i or pu nto, un  ex am en  detenido  del T ítulo  Prel i m inar 

del Có digo  C iv i l (denom inado  “ D e l as nor mas j ur ídi cas, su  apl i caci ó n  y  

efi caci a” )66, v igente tras l a  ref orm a de 197467, en  donde está  inserto  el             

                                                                                                                                     
u na  m enci ó n  ex presa  a  l as  l ey es  penal es, en  un  C ódi go  C i v i l ,  q ue  se  const i tuye  co n  l a  pretensión  
de  contener el  D erecho  Pr i v ado  general . Vi d.,  en  este  punto  a  R U I Z  V A D I L L O , qu i en, negando  
q ue  el T ítu l o  Prel i m i nar del C ódi go  C i v i l  tenga  un  val or general y  ex tensibl e  a  todo  el D ere cho  
posi ti v o, y a  sostenía  que  “ l a  consi dera ción  de  l a  anal ogía  en  el t ítu l o  prel i m i nar, a  n i v el de  
D erecho  penal ,  n o  m e  pare c e  a c ertada. U na  cosa  es que  el l egi sl ador –y  el Juez– no  p i erdan  de 
v i sta  l a  sustanci al uni dad  del D ere cho (...)  y  otra  q ue  se  pueda  cre ar  una  teor ía  general q ue  
engl obe  todas sus partes”  (R U I Z  V A D I L L O , E ., «A l gu nas i de as... », cit ., p. 67) . 
66   E l T ítu l o  Prel i m i nar se  estructura  en  l os  si g ui entes C apítu l os: 
-    C A PIT U L O  I : “ F uentes  del D er echo” . 
-    C A PIT U L O  II :  “ Apl i caci ón de l as nor mas j ur ídi cas” . 
-    C A PIT U L O  I I I :  “ Efi cacia  gener al de  l as nor mas j ur ídi cas” . 
-    C A PIT U L O  I V : “ Nor mas de D er echo  I nter naci onal Pr i vado” . 
-   C A PIT U L O  V : “ Ámbi to  de apli cación  de l os r egímenes j ur ídi cos ci vi l es coexi stentes en el 
ter r i tor i o  nacional ” . 
67   E l Proye cto  de  M odi f i c a ción  del T ítu l o  Prel i m i nar del C ódi go  C i v i l  de  1 2  de  ag osto  de  1966, 
f ue  presentado  a l as C or tes G eneral es por el G obi erno  com o  L ey  de  B ases, para  que  f uese  
el aborad o, poster i orm ente, u n  tex to  art i cul ado  por l a  C om i si ó n  G eneral de  C odi f i c a ción  con  
arregl o  a  l as bases (el Proy ecto  f ue reci bi do  en  l a  C ám ara  el 2 1  de  octubre, y  se  pub l i có  en  el 
B .O . de  l as  C or tes  E spañ ol as  n úm . 93 5, del 25) . A sí,  esta  ref orm a  adopta  i dénti co  si stem a  al 
seg ui do  en  1888  para l a  prom ul ga ci ón  del C ódi go  C i v i l . 
      E ste  Proy e cto  t rabaj ó  en  torno  al A nteproy e cto  de  1 9 6 2, q ue contenía  ci nco  capítul os, 
denom i nados  com o  si g ue:  
-    C apítu l o  I : “ F uentes y vi gencia  de l as nor mas j ur ídi cas” ;  
-    C apítu l o  I I :  “ Apli caci ón  de l as nor mas j ur ídi cas” ;  
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art. 4.3  C C, perm i te  deduci r que el ámbit o  de apli caci ó n  del T ítulo  Prel i m inar 

desborda  el ám bit o  estr i ctam ente ci v i l , si end o  predi cable  de l a  t ot ali d ad  del  

ordenam i ento  j uríd i co68, en  especial l os tres pri m eros capítul os, pues l os  

capítulos I V  y V  so n  norm as de  regulaci ón  especial 69. En  consecuencia, 

entendemos q ue el conjunto  norm ati v o  i ntegrado  en  el T ítulo  Prel i m inar es de  

                                                                                                                                     
-    C apítu l o  I I I : “ Efi cacia  gener al de  l as nor mas j ur ídi cas” ; 
-    C apítu l o  I V : “ Ámbi to  de apli cación de l as nor mas j ur ídi cas en el or den  i nter estatal ” ; y   
-  C apítu l o  V : “ Ámbi to  de apli cación  de l os regímenes j ur ídi co-ci vi l es coexi stentes en  el 
ter r it or i o  nacional ” ) . 
     E l Proy e cto  estaba  i ntegrado  por  16  ar tícul os, i g ual q ue  en  l a  edi ci ón  pr i m i t i v a  de 188 9, pero  
con  i m por tantes nov edades: 
1)   E l tex to  se  abría  con  el art . 1, ded i c ado  a  l as f uentes del D ere cho, entre  l as  q ue  se  i nclu ía  a  l a  
j ur i spru denci a  y  se  def i nía  a l os  pr i nci pi os  general es del D ere ch o  com o  “ aq uel l os que, en  l a  
esf era  pro pi a  del D ere cho  natural o  en  l a  del D ere cho  posit i v o, i n f orm en  el total  ordenam i ento  
j uríd i co  o  sean  arm óni cos co n  sus di re ctr i c es” . 
2)   Se contem pl a  l a  f i gura del f r au de  de  l ey  (ar t.  6). 
3)   Se consagra  el pr i nci p i o  de  l a  buena f e  (art . 7). 
      L a  ref orm a, pro pi am ente, es ef e ctuada, tras  v ari as v i ci si tu des, por  l a  L ey  3/1 973, de  1 7  de  
m arzo, de  B ases para  l a  m o di f i c a ción  del T ítu l o  Prel i m inar  del C ódi g o  C i v i l (B O E  n úm . 6 9, del 
2 1) . Esta  L ey  no  f ue  ob j eto  de abun dantes estud i os ci entíf i cos, tal  v ez  a  l a  espera  de  l a  
p u bl i c aci ón  del tex to  art i cul ado; si n  em bargo, R U I Z  V A D I L L O  ad vi r ti ó  q ue  “ una  v e z  na ci do  el 
tex to  art i cul ado, l a  L ey  de  B ases  (q ue  por u n  proceso  de  m etam orf osi s  desapare c e) tendría  un  
i nd i scuti b l e  v al or com o  el em ento  i nterpretati v o” , y  que  l a  ref orm a  podía  “ const i t u i r  u n  f a ctor  
m uy  posit i v o  en  el desar rol l o  de  nuestro  ordenam i ento  j ur íd i co”  (R U I Z  V A D I L L O , E ., 
«C om entar i o  a  l a  L ey  de  B ases para  l a  m o di f i c a ci ón  del t í tu l o  prel i m i nar del C ódi go  C i v i l », en  
RG D , núm . 3 4 5, 1973, p. 5 1 2). 
       E l tex to  art i cu l ado  del T ítu l o  Prel i m i nar del C ódi go  C i v il es  sanci onado  co n  f uerz a  de  L ey  
por  el D . 1836/1974, de  3 1  de  m ay o  (B O E  n úm . 163, de  9  de  j u l i o). C o nsta de  u na  Ex p osi ci ón  
de  M ot i v os, redactada  por  D . A N T O N I O  HE R N Á N D E Z  G I L , Presi dente  en  l a  Subsecci ón  de  
D erecho  C i v i l de  l a  C om i sión  G eneral de  C odi f i c a ción, encargada  de  l a  reda c ci ó n  del T ex to  
A r t i cul ado, de  gran  val or  en  l a  i nterpretaci ón  de  l as norm as  del  T ítu l o  Prel i m i nar. 
68    C om o  señal a  D E  L A  V E G A  B E N A Y A S, “ l a  ref orm a  consti tuy e  una  i n teresante  apor ta ción  
l egi sl at i v a  al tem a  de  l a  parte  general del D ere cho  ci v il y  u n  pr i m er  a c ercam i ento  o 
apro xi m aci ó n  a  una  v erdadera  L ey  Prel i m i nar o  L ey  I n tro d uctor i a  al dere cho  t otal  del país, 
especi e  de  par te  general l egi sl at i v a  que  contuv i era  todas l as norm as  tanto  de  al c ance  púb l i co  
com o  pr i v ado  y  de  apl i c a ción  general para  l a  re al i z a ci ó n  del derecho  de  l a  naci ón  en  su  
conj u nto”  (D E  L A  V E G A  B E N A Y A S, C ., «L a  doctr i na de  l as  f uentes...», ci t., p. 174). 
69    U n  punto  de  espe ci al crí t i ca, pl anteado  parti cu l arm ente  en  l as  pr i m eras  déc adas del s. X X , 
ha  si do, j ustam ente, el rel at i v o  a  l a  reg ul a ci ó n  de  l as norm as  de  D erecho  i nternaci onal pr i v ado. 
Y a  l a  pr i m era  doctr i na  del C ódi g o  C i v i l  ad vi r t i ó  var i os  def e ctos, que  se  f ue  acentuan d o  co n  el 
transcurso  del t i em po, al esti m arse  i nsuf i ci ente  l a  regu l aci ón  m ater i al  en  sól o  tres pre c eptos,  
so bre  todo  ante  el  desarrol l o  del D ere cho  i n terna ci onal pr i v ado, por v ía  co n venci o nal y  
doctr i nal .  H asta  el punto  de  que  el p fr . D E  C A ST R O  p l ante aba  “ l a  urgente  ne c esi dad  de  l a  
co di f i c a ción  del D ere cho  i nternaci o nal pr i v ad o”  (D E  C A ST R O , F., «L a  const i t uci ón  español a  y  
el D erecho  i nterna ci onal pr i v ad o», en  RD P , 1 932, p. 1 0 5). 
      E n  cuanto  al C apítu l o  V  es el m ás especí f i c am ente  ci v il de todos  l os q ue  com po nen  el T ítu l o  
Prel i m i nar, p or  l o  que  no  hay  o bj eci ones a  q ue  f orm e parte  del co nteni do  del C ódi g o  C i v il ,  
com o  T ítu l o  Prel i m i nar . 
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apli caci ón  general y  di recta  en  todo  el ordenam iento  j urídi co  españ ol 70, sin  que  

necesi te  u na  rem i si ón  j urídi ca de  norm a alguna, como  l a  del art. 4.3  C C, para su  

pl ena ef i caci a  j uríd i ca. 

       Sin  em bargo, ha  prev aleci do  l a  p osi ci ó n  de  m antener estas  m ater i as en  el 

T ítu lo  Prel i m inar del Código  C iv il 71, basán dose  en  l a  tradi ci ón  j urídi ca  español a  

                                            
70  D E  L A  V E G A  B E N A Y A S  op ina: “ Si n os  atenem os al  cará cter  de  L ey  bási c a  del T ítul o  
Prel i m i nar, respecto  al  cual hay  u nani m i dad  en  co nsi derar l o  com o  de  al c anc e  genéri co, norm a  
di r i g i da  a  toda cl ase  de  dest i natar i os e  i n f orm adora  de  to da  otra  l egi sl aci ó n, ci v i l y  de  otro  
orden, l a  pr i m era  n ota  di st i nt i v a  es que  su  apl i c a ci ón  será  tam bi én  general y  de  o bedi enci a  para  
todo  apl i c ad or de  norm as, para  cual qui er  p oder l egi f erante  y  para  l os par ti cul ares, en  f i n ”  (D E  
L A  V E G A  B EN A Y A S, C ., «L a  doctr i na  de  l as f uentes...», ci t., p. 194). 
71  En  l os  d i v ersos  Proy ectos, of i ci al es  o  pr i v ados, de  C ódi go  C i v i l redactad os  durante  el             
s. X I X , era  habi tual  l a  presenta ción  de  u n  T ítu l o  Prel i m i nar , en  don de  se  agrupaba  un  conj unto  
de  norm as  general es, de  conteni do  brev e; desta c ánd ose: 
1)   Proy e cto  de  1820  (T ítu l o  Prel i m i nar “ D e l as l eyes” ) . 
2)  Proy ecto  pr i v ado  de  D . Pabl o  G orosabel ,  publ i cado  en  1 8 3 2  (T ítu l o  Prel i m i nar, “ D e la  
fuerza de l as di sposi ci ones de este Código” ) : G OR O SA B E L , P., Redacción del Código Ci vi l de 
España espar cido  en l os di fer entes cuer pos del der echo  y  l eyes suel tas de esta  nación, T ol osa, 
1 8 3 2. 
3)  Código  C ivi l , obra de  D . José  M aría  Fernández  de  l a  H oz, redactad o  en  1843  ( “ Título  
Pr eli minar de  l a  l ey” ) : FE R N Á N D E Z  D E  L A  H O Z , J. M ª.,  Código  Civi l r edactado  con  arr egl o  
a  l a  l egi sl ación vi gente, M adr i d, 1843. 
4)   Proy ecto  de  185 1; tam bi én  conti ene  un  T ítu l o  Prel i m i nar ( “ D e las l eyes y sus efectos, y  de 
l as r eglas gener al es par a  su apl i cación” ) , i ntegrad o  p or 1 7  ar t ícul os, que  ha cían  m enci ó n  a:  
-      Entrada  en  v i g or  de  l a  l ey  (ar t . 1 ). 
-      Pr i nci pi o  de  q ue  “ l a  i g noranci a  de  l as l eyes  no  si rv e  de  ex cusa”  (art . 2 ). 
-      Pr i nci pi o  de  i r retroact i v i dad  de  l as l ey es  (ar t . 3 ). 
-      Pr i nci pi o  de  i r renu nci abi l i dad  de  l a  l ey  (art.  4). 
-      Pr i nci pi o  de  q ue  “ l as l ey es  no  pueden  ser rev ocadas si no  por otras l ey es”  (art . 5 ). 
-      Pr i nci pi o  de  terr i t or i al i dad  de  l a  l ey  penal (art.  6 ). 
-      D ere cho  i n ternaci onal pr i v ado  (ar ts. 7  a  11) . 
-     R esp onsabi l i dad  del Juez  q ue  rehusare  f al l ar (ar t.  12), pero  aq uí si n  prel aci ó n  de  f uentes, q ue  
sí se  estab l e ce  en  el C ódi g o  C i v il de  1 889. 
-     V ar i as de cl ara ci o nes, en  l os ar ts. 1 4  y  1 6, que  no  se  reco ger ían  en  el C ó di go  C i v i l . 
-      R egl as de  i nterpretaci ón  de  f echas y  pl azos  (ar t. 15). 
-      Sup l etor i edad  del C ódi go  C i v il (art. 1 7). 
5)  Código  Civi l , de  D . Sabino  H errero, p u bl i c ado  en  18 7 2  (L ibro  I , “ D isposi ci ones gener ales” ) : 
H E R R E R O , S., El Código Ci vi l español . Recopi l aci ón metódi ca  de l as di sposi ci ones vi gentes, 
anotadas con arr eglo  a l a  j ur i spr udencia  del Tr i bunal Supr emo de Justi ci a, V al l adol i d, 187 2. 
6)   Proye cto  de  18 8 2  (T ítul o  Prel i m i nar  “ D e l as l eyes, de  sus efectos y  de l as  r eglas gener ales 
par a  su apl i caci ón” ) . 
      Por su  par te, en  el C ódi g o  C i v i l , p ropi am ente, hay  que  di st i ngu i r  l as  dos  edi ci o nes q ue  se  
apro baron: 
1)  E n  l a  pr i m era  edi ci ó n, ya  l a  L ey  de  B ases de  1 1  de  m ayo  de  1888, autor i z ando  al G o bi erno  
para  p u bl i car  u n  C ó di g o  C i v i l , co n  arregl o  a  l as co ndi ci o nes y  bases que  se  estab l e c en  en  esta  
L ey  (G ac eta  n úm . 14 3, del 2 2), se  ref i ere  a  “ l os efectos de l as l eyes y de l os estatutos”  (B ase  
2ª.) . E n  v i r tud  de l a  L ey  de  B ases  (art.  3º.) , se  prom ul ga  el R .D . de  6  de octubre  de  18 8 8, 
m andando  se  publ i que  el C ódi g o  C i v i l  en  l a  «G aceta  de  M adri d» (G a c eta  núm . 282, del 8),  en  
donde  el T ítu l o  Prel i m i nar  consta  de  16  art ícul os. 
2)  L a  edi ci ó n  def i n i t i v a  del C ódi go  C i v i l , apro bado  por R .D . de  24  de  j u l i o  de  1889, m andando  
i nsertar en  l a  G ac eta el tex to  de l a  nuev a  edi ci ón  del C ódi go  C i v i l , co n  l as enm i endas y  
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y  el derecho  com parado72 y en  l a  pro pia  doctr ina  española  y  ex tranj era, en  

coherencia  con  l a  co nsideraci ón  del D erecho  com ún  com o  el D erecho  Pri v ado  

general contenido  en  el Códig o  C iv il; l o  q ue j usti f i caría  l a  i nserci ó n  del art. 4.3  

C C.  

       En  este  sentid o, SCA EV O L A , rom pi endo  l a  tóni ca  doctr inal coetánea a  l a  

prom ulgación  del Código  C iv i l , que se  l im i taba a in terpretar el arti cu l ado  del 

T ítu lo  Prel i m i nar, sin  enj u i ci ar lo, m anti ene u na  acti tud  crít i ca  haci a  el m i sm o, 

en  cuanto  a  l a inserci ón  de su  contenido  en  el Có digo  C iv i l 73. Frente  a él , 

M A N RESA  m anti ene una  p osi ci ón  m ás f av orabl e  a l a  inserci ó n  del T ítulo  

Prel i m inar en  el Código  C iv i l , si bi en  destaca l a  necesidad  de d i f erenci ar en  su  

sen o  entre l as regl as general es y l as  específ i cam ente  ci v i l es74. 

       Con  p oster i oridad, antes de  l a  ref orm a del T ítulo  Prel i m inar, el                

pfr . A L B A L A D EJO  se  hi zo  eco  de l a  críti ca  a  l a  perti nencia  o  n o  de l a  inclusi ón  

del T ítulo  Prel i m i nar  en  el Código  C iv il ; y  reconoce que el Código  “ trata  de 

algu nas cosas q ue  propiam ente  pertenecen  a ram as j urídi cas di sti ntas del 

D erecho  ci v i l o  que  n o  son  ex clusi v as de  éste” , pero, añade, “e l l o, al m enos en  
                                                                                                                                     
adi ci ones propuestas por l a  secci ó n  de  l o  ci v il de  l a  com i si ón  de  codi f i c a ci ón  (G a c eta  núm . 206,  
del 25) : se  re al i z aron  retoques, no  m uy  ex tensos, del T ítu l o  Prel i m i nar, c entrados,  
f un dam ental m ente, en  l os arts. 1 2  y  15  (tam bi én  se  atendi eron  l os arts. 1, 1 0  y  11), en  torno  a  l a  
su bsi stenci a  del D erecho  f oral . 
72  A m bos el em entos son  desta c ados  por M A N R E SA : “ N uestros C ódi g os  anti guos  com prendían  
ci er to  núm ero  de  pr i nci p i os general es a c erca de  l as  l eyes, p u di én dose  ci tar a  este  pro pósi to  el 
Fuero  Juzgo, l as  Part i das  y  l as  dos  R ecopi l aci ones entre  l as  m ás  i m por tantes” ; señal an do, a  
co nti n ua ción   que  “ l as m ater i as com prendidas en  el T ítul o  Prel i m i nar suel en  ser  en  c asi to d os  
l os C ó di g os  l as m i sm as  que  en  el nuestro”  (M A N R ESA  Y  N A V A R R O , J. M ., Comentar i os al 
Código  Ci vi l español ,  t.  I ,  I m prenta  de  l a  R ev i sta  de  L egi sl aci ó n, M adri d, 18 90, p p. 4 2  y  43). 
73   E ste  j ur i sta  se  pronunci aba  así: “ C ont i ene  este  T ítu l o  pre c eptos  de  c arácter  general , de  ín d ol e  
di v ersa  u n os de  otros, y  m uch os de  l os  cual es no  deben  f i gurar, en  nuestro  senti r , en  este  si t i o, o  
al m enos, de  hal l arse  co nsi gnados  en  él con  reda cci ó n  di st i n ta  de  l a  q ue  ti enen” . A  conti nua ci ó n, 
cr i t i c aba, concretam ente, l os  art ícu l os 4º.,  6º., 8º. y  15º. Y  co ncl uía  con  estas pal abras: “ E l 
T ítu l o  Prel i m i nar, pues, aunque  co n veni ente  para  l a  apl i c a ción  del C ódi g o  y  apoy ad o  por  l os  
ante c edentes de  v ari os ex tranj eros, no  nos pare ce  acertado  del to do  por l as  ra zones al egadas al 
pr i ncip i o. Su  c ará cter i l i m it ado  e  i n f i n i t o, que  pudi éram os  deci r , rev el ado  en  sus pal abras, no  se  
av i ene co n  el del C ó di go  q ue  com entam os, cuy o  conten ido  l o  f orm a sól o  el D ere cho  ci v i l ”  
(SC A E V O L A , Q . M U C I U S, Código  Civi l  comentado y concor dado  extensamente con  arr eglo  a 
l a  nueva edi ci ón ofi ci al , t. I , 2ª. ed.,  M adr i d, 1890, pp. 91-9 3) . 
74  D i c e  este  autor : “ Ex am inad o  en  co nj unto  este  T ítu l o  del C ódi g o  español  ac aso  l a  ú ni ca  
di f i cul tad  práct i ca  q ue  p uede  presentarse  es  l a  de  desl i ndar l as  regl as q ue  t i enen  c ará cter y  
apl i c a ción  general y  l as  que  se  rel aci onan  ex clusi v am ente  con  el D ere cho  ci v il ,  pues  estas 
úl t i m as, aunque  reda ctadas en  térm i nos  general es  y  estando  conteni das en  u na  l ey  poster i or,  
enten dem os que  no  p ueden  prev al e c er en  l os c asos en  q ue  se  consi gnan  ex presam ente  l a  
ex cepci ó n  y  en  que  ésta  se hal l a  pl enam ente  j usti f i cada ”  (M A N R E SA  Y  N A V A R R O , J. M ., 
Comentar i os..., cit ., p. 4 5). 
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parte, se  ex pli ca  porq ue el Código  v i ene  a  preten der contener n o  sólo  el D erecho  

Pri v ado  general , sin o  todas l as di sposi cio nes de  D erech o  com ú n” 75. 

 

 

b” ’)   D if er enci aci ón  de una  dual i da d  n or mati va. 

 

       T ras l a ref orm a  ef ectuada  en  197 4, po demos di stingui r  en  el T ítulo  

Prel i m inar del Código  C iv il d os grup os de norm as j uríd i cas (ex clu idas l as  

“ Nor mas de D er echo  I nter nacional Pr i vado ” , obj eto  del Capítulo I V , por ser  

m ereced oras de un  tratam iento  di f erenci ad o): 1) aq uell as que result an  apli cables 

a  l a  total i dad  del “ or denamiento  j ur ídi co  español ”  (Capítul os I , I I  y I I I ) ; y  2) 

aquel l as otras q ue  se  apli can, específ i cam ente, al D erecho  C i v i l ( i nsertas en  el 

Capítu lo  V ). 

 

       Respecto  a l as regl as general es contem pladas en  los Capítu los I , I I  y  I I I , q ue 

se postul an  de l a  total i dad  del ordenam i ento  j uríd i co  ( inclui do  el D erecho  

m ercanti l , obj eto  específ i co  de nuestro  estudi o), r i gi end o  en  toda España  

( inclu idas l as regio nes f oral es) 76, consideram os que l as m i sm as se concretan  en  

el ám bi to  del D erech o  C iv i l , en  v i r tud  del art. 13  CC  ( inserto  en  el Capítulo  V , 

en  alusi ón  a los regím enes j urídi cos ci v i l es coex i stentes en  el terr i torio  

nacional ) , estableci éndose una ser i e  de  especial i dades: 

 

1)  Según  el ap. 1  del art. 13  CC  “ l as di sp osi ci on es de  este T ítu lo  Pr el im in ar , 

en  cuanto  deter min an  l os efectos de  l as l eyes y  l as  r egl as gener ales p ar a  su 

                                            
75   A L B A L A D EJO , M ., I nsti tuci ones de D er echo  Ci vi l , B arc el ona, 19 6 0, p. 38. 
     En  i g ual senti do, D E  L A  V E G A  B E N A Y A S  consi dera  q ue  al gu nos de  l os  tem as  t ratados  en  
el T ítu l o  Prel i m i nar del C ódi g o  C i v i l l o  conv i erten, de  ese  m odo, “ al m enos  en  par te, en  L ey  
general bási c a” . Y  ci t a, entre  otros, a  l a  j erarquía  de  l as norm as  y  su  val i dez  j ur íd i c a; el co nj unto  
de  norm as  de  co nf l i cto  i nterna ci o nal o  i nter regi onal ; v i genci a, apl i caci ón  y  ef i caci a  de  l as 
norm as  j ur íd i c as (D E  L A  V EG A  B E N A Y A S, C ., «L a  doctr i na  de  l as f uentes...», ci t., p. 174). 
76   A sí se desprende  del térm i no  “ español ” , ref er i do, con  carácter  general ,  en  el art . 1.1  C C , en  
el C apítu l o  I . 
      I gual m ente, en  l o  q ue  respe cta  a  l os  C apítul os  I I  y  I I I , l a  ex presión  “ ( ...)  en  toda  España”  
(m enci o nada, espe cíf i cam ente, en  el ar t.  13.1  C C, en  ref erenci a  al ám bit o  ci v i l ) , ha ce  alusión  a  
l a  total i dad  del ter r i tor i o  español , r i g i endo  tam bi én  en  l as propi as regi o nes f oral es. 
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apl i caci ón  (...)  tendr á n  apl i caci ó n  gener al y  di r ecta  en  toda  España ” . Esto  es, 

el art. 13.1  CC  hace u na rem i si ón  a l as regl as general es rel ati v as a l a apl i caci ón  

y  ef i caci a  de l as n orm as j urídi cas (contenidas, respecti v am ente, en  los Capítulos 

I I  y  I I I  del T ítulo  Prel im i nar). 

       N o  obstante, entendem os que los Capítu los I , I I  y I I I , que ti enen  u na  

apli cabil i dad  general y  di recta  en  tod o  el ordenam i ento  j urídi co  español 

(ex cepción  hecha del Capítulo  I , en  el D erecho  C i v i l , en  el sentido  q ue v erem os 

a  co nt inuació n), no  necesit an  u na  rem isi ó n  a  los m i sm os, para su  pl ena ef i caci a  

j urídi ca. En  este  senti do, el m andato  del art. 13.1  C C  es reit erati v o, p or l a  pro pia  

natural eza  general de  los Capítu los I I y I I I  ( predi cable  respecto  a  l a  total i dad  del 

D erecho), y  sólo  puede  entenderse  en  el sentid o  de co ncretar d i chas m ater i as en  

este  ám bi to  ci v i l . 

 

2)  Curiosam ente, el anter i or precepto  no  hace m ención  ex presa  al contenido  del 

Capítu lo  I (en  m ater i a  de “ F uentes del D er echo” ) , en  un  intento  del n uev o  

l egi sl ad or, de 1974, de respetar l as especial i dades, en  m ater i a  de f uentes, de  

ci ertas regio nes f oral es. T al es el sentido  del ap. 2  del art. 1 3  C C, en  donde se  

di ce: “ E n  lo  dem ás, y  co n  plen o  r espeto  a l os der echos especi al es o  for ales de  

l as pr ovi nci as o  ter r i tor i os en  que  está n  vi gentes, r egi r á  el Código  C ivi l  como  

der echo  supletor i o, en  defecto  del que l o  sea  en  cad a  una  de  aquéll as segú n  sus 

n or mas especi ales” .  

       Este  ám bi to  pr i v i l egi ado  de  l as regio nes  f oral es está  ci rcunscr i to  al orden de 

prel aci ón  de f uentes, pues no  puede af ectar a  l a  natural eza j urídi ca de l as 

m i sm as ni tam poco  a  l as dem ás m ater i as co ntenidas en  di ch o  Capítulo  I 77, p or  

su  propio  carácter bási co  del ordenam iento  j urídi co. A dem ás, el l o  result a  

predi cable  sólo  cuan do  esté  prev i sto  en  l a  pro pia  Com pi l aci ó n78, p ues, en  caso  

                                            
77   A sí, en  el ar t.  1  C C , l os  pre c eptos sobre  l os tratados  i n terna ci o nal es, l a  j ur i sprudenci a, y  l a  
pro hi bi ci ón  del non  li quet.  Y , en  el ar t. 2  C C , l a  entrada  en  v i gor , dero gaci ó n  e  i r retroa ct i v i dad  
de  l as l eyes. 
78  En  l a  C om pil a ci ón  Foral de  N av arra  l a  prel aci ón  de  f uentes de  D ere cho  se  co ntem pl a  
ex presam ente  en  l a  l ey  2 , si en do  desar rol l ada en  l os  pre ceptos  q ue  l a  suc eden  (éstos, rel ati v os  a  
l as f uentes del D ere cho  nav arro, m anti enen  su  tex to  si n  m o di f i c a ci o nes  desde  su  apro ba ción, en  
1 9 7 3, hasta  hoy ). A  su  tenor, el  orden  de  f uentes  es: 1º.  L a costum bre, “ aunq ue sea contr a  l ey”  
( l ey  3); 2º. L as l ey es  de  l a  C om pi l aci ó n  nav arra;  3º.  L os pr i nci p i os general es del D erecho  
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contrar i o, el orden  de  prel aci ón  es el  m i sm o  que se  establece  en  el Capítul o  I del 

Código  C iv il 79. 

                                                                                                                                     
nav arro; y  4º. “ El Código  Ci vi l  y  l as l eyes gener ales de E spaña ”  ( l ey  6), esto  es, l as  l ey es  del 
D erecho  com ún  y  l os pr i ncip i os general es del D ere cho  com ú n, com o  D erecho  su pl etor i o. 
      E n  A ragón, el orden  de  prel a ción  está  establ e ci do  en  l os arts. 1  y  2  de su  C om pi l a ción, seg ú n  
n uev a  reda c ci ón  dada  por  l a  D .F.1ª. de  l a  L ey  1 /1999, de  2 4  de  f ebrero, de  l a  Presi denci a  de l a  
D i putaci ón  G eneral de  A ragón  (B O A R  núm . 26, de  4  de  m arzo; B O E  núm . 7 2, de  2 5  de  m arzo) : 
1º. L as l eyes  i m perati v as  arag o nesas; 2º. L a  costum bre  del D ere ch o  aragonés; 3º. L as l eyes  
di sposi ti v as  aragonesas; 4º. L os pr i nci p i os  general es del D ere cho  arag onés; 5º. L as  l ey es  
com unes i m perat i v as  y  di sposi ti v as; y  6º. L os pr i nci p i os general es del D erecho  com ú n. 
      I dénti co  orden  de  f uentes j ur íd i c as, al de  A ragón, se  establ e c e  en  el ar t . 3  de  l a  L ey  4/1995, 
de  24  de  m ay o, de  l a  Presi denci a  de  l a  Junta  de G al i ci a, so bre  D ere cho  C i v il de  G al i ci a: 1º. L as 
l eyes  i m perati v as  gal l egas; 2º. L as  costum bres  gal l egas; 3º. L as l ey es  d i sposit i v as gal l egas; 4 º. 
L os pr i nci p i os del ordenam i ento  j ur íd i co  gal l ego; 5º. L as  l eyes  com u nes ( i m perat i v as  y  
di sposi ti v as) ;  y  6º. L os pr i nci p i os general es del D erecho  com ún. 
      E s desta c ar el cam bi o  ex per i m entado, al respecto, en  C atalu ña. En  el ar t. 1  del T .R ., 
apro bado  en  198 4, de  l a  C om pi l aci ón  del D erech o  C i v i l  de  C atalu ña  se  si l enci aba  el orden  de  
prel a ción  de  f uentes, y  tan  sól o  se  decía  que  “ l as disposi ci ones del D er echo  C ivi l de  Catal uña  
r egi r án con  pr efer encia  al Código  C i vi l  y  a l as r estantes di sposi ci ones de i gu al apl i caci ón  
gener al ” .  E sta  si tua ción  se  ha  m odi f i cado, tras l a  aprobaci ó n  de  l a  L ey 29/20 0 2, de  30  de  
di ci em bre, de  l a  Presidenci a  de  l a  G eneral i dad  de  C atalu ña, por l a  que  se  aprueba  l a  Pr i m era  
L ey  del C ódi g o  C i v i l  de  C ataluña  (D .O . de  l a  G eneral i tat de C atal uny a  núm . 3 7 9 8, de  13  de  
enero  de  2003; B O E  núm . 32, de  6  de  f ebrero  de  200 3) , cuy a  D .F.1ª. establ e ce  l a  sust i tución  del 
m enci o nado  art.  1  “ por l os pr eceptos corr espondientes de l a  pr esente L ey” . E n  v i r tu d  del ar t . 7  
de  esta  L ey  se  aprueba  el L i bro  Pri m ero  del C ódi go  C i v i l de  C atalu ña, cuyo  ar t.  11 1-1  ( l a  
ref er i da  L ey recoge  por  pr i m era  v e z  en  el ordenam i ento  j ur íd i co  español el si stem a ne er l andés  
de  n um eraci ó n  de  l os  art ícul os, respe ct i v am ente, por  el l i b ro, el  tí tul o  y  el c apítul o  en  d o nde  está  
i nserto, y  q ue  i ndi ca  su  posi ci ó n  en  el m arco  del C ódi go, segu ido  de  u n  gui ó n  cor to  que  
corresponde  a l a  n um era ci ón  co nti n ua, perm i t i endo  l a  el abora ci ó n  del C ó di g o  C i v i l catal án  por 
l i bros o  p or par tes de  l i b ro) establ e ce, en  su  ap. 2, que  “ l a  costumbr e sólo  r i ge en defecto  de l ey  
apl i cabl e” ; y  el ar t. 111-5  q ue  “ ( ...)  el der echo  supletor i o  sólo  r i ge en  l a  medida en que no  se  
opone a  l as di sposi ci ones del der echo  ci vi l de Cataluña o  a  l os pr i nci pi os gener al es que l o  
i nfor man” . Por tanto, el orden  de  prel aci ó n  es: 1º. L a  l ey  c atal ana; 2º. L a  costum bre  catal ana; 3º. 
L os  pr i nci p i os  general es del D ere cho  catal án; 4º. L a  l ey  com ú n; y  5º. L os  pr i nci p i os  general es  
del D ere cho  com ú n. 
79    E l l o  sucede  en   B al eares y  País  V asco, pues sus C om pi l a ci o nes no  di c en  nada  al respecto; 
en  to d o  c aso, se  l i m i tan  a  desta c ar el c ará cter su pl etor i o  del D erecho  com ú n. Por tanto, l a  l ey  
f oral prev al e c e  sobre  l a  costum bre, sal v o  que  l a  C om pi l aci ón  se  rem it a  a l a  costum bre  para  que  
ésta  se  ap l i que  co n  pref erenci a  a  l a  pro pi a  C om pil a ción; a f al ta  de  l ey  f oral y  costum bre, se  
apl i c arán  l os  pr i ncip i os  general es del D erecho  f oral ;  y ,  en  su  def e cto, regi rán  l a  l ey  com ún  y  l os  
pr i ncip i os general es del D ere cho  com ú n. 
        E l pf r .  A L B A L A D EJO  o pi naba, al respecto, que  “ l a  l ey  del D erecho  com ún  r i ge  
i nm edi atam ente  desp ués q ue  l a  l ey  f oral ,  l uego  se apl i ca, si  ésta  f al t a, antes  q ue  l a  costum bre ” , y  
señal aba  q ue, después de  l a  l ey  com ún, se  ap l i c ar ía  l a  costum bre  f oral , y ,  en  su  def ecto, l os  
pr i ncip i os  general es  del D ere cho  f oral y , después, l os  del D ere cho  com ún  (A L B A L A D E JO , M ., 
Curso  de D er echo C ivi l Español , v ol . I  «I n tro ducci ó n  y  Parte  G eneral », 3ª. ed.,  B arc el ona, 
1 9 8 3, p. 62). 
        Sin  em bargo, consideram os  que  el D ere ch o  f oral está  i ntegrado  por l a  l ey , l a  costum bre  y  
l os  pr i nci p i os general es del D ere cho  f oral;  l os  cual es, tod os  el l os, n utren  el m i sm o  D erecho  
f oral ,  perm it i en d o  su  di f erenci aci ón  del D ere ch o  com ún, si en do, p or  tanto , m ere c edores  de  
apl i c a ción  pref erente  a l a  l ey  com ún  y  a  l os pr i ncip i os general es del D erecho  com ún. E ste  
senti do  es el que  asum en  l as m enci onadas C om pi l a ci ones: 
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       A si m i sm o, l a  ex presi ón  “ en  l o  demás (...) ” , hace alusi ón  al conjunto  de 

norm as contenidas en  el Código  C iv i l , sal v o  l as m ater i as co ntem pladas en  los 

m enci onados Capítulos I I y  I I I , ref er i dos en  el ap. 1  del art . 1 3  C C. 

       En  consecuencia, en  l as dem ás m ater i as ci v i l es ( i ncluido  el tem a del orden  

de prel aci ón  de f uentes del Capítu lo  I ) el D erech o  com ún  r ige com o  supl etor io, 

en  def ecto  de  regulaci ón  p or el D erecho  f oral , p ues éste  t i ene  u na ex tensi ón  

desig ual según  l a  regi ó n  f oral de  que se  trate; com prendiendo  sól o  una parte  de 

l as m ater i as ci v i l es. 

       Por últ i m o, será  l a  pro pi a  Com pil aci ón  l a  que establezca el al cance  de  l a  

suplenci a  del D erech o  com ún, ya  que  el art. 13.2  C C  no  contem pla  el modo  en  

que este  D erecho  es supletor io  del f oral [ así se  desprende del ten or “ ( ...)  r egi r á  

el Código  C i vi l  como  der echo  supletor i o, en  defecto  del que  l o  sea  en  cada  una  

de  aquéll as segú n  su s n or m as especiales” ] . 

 

 

c” ’)   Análi si s  constit uci on al . 

 

       B ási cam ente, el contenido  del T ítul o  Prel i m inar, y  m ás concretam ente el de  

los Capítul os I , I I  y  I I I , debe  encuadrarse  en  el ám bi to  constit uci o nal , al af ectar 

a  to d o  el ordenam i ento  j uríd i co80. Este  tem a ya  f ue ex am i nado  en  los  

                                                                                                                                     
1)   E n  B al eares, a  tenor  del ar t. 1, párr. 3, del v i gente  T .R . de  su  C om pi l a ción: “ En defecto  de l a  
L ey  y costumbr e del D er echo  Bal ear se apl i car á  supletor i amente  el Código C i vi l  y  demás l eyes 
ci vi l es estatales cuando sus nor mas no  se opon gan  a  l os pr i ncipios de su Or denami ento  
j ur ídi co” . 
2)    E n  el País  V asco, el ar t. 3  de  l a  L ey  3/1992, de  1  de  j u l i o,  del Par l am ento  V asco,  por  l a  q ue  
se  aprueba  el D ere ch o  C i v i l Foral del País  V asco: “ 1. En defecto  de nor ma for al apli cabl e 
r egi r á  como supletor i o  el Código  C i vi l  y  demás di sposi ci ones de car ácter gener al .  2. L a 
apl i cación del D er echo  supl etor i o  deber á  acomodarse a  l os pr i ncipios gener ales del D er echo  
Ci vi l F or al ” . 
80   En  torno  al co nc epto  tradi ci onal de f uentes del  D ere cho  y  su  i nserción  en  el D ere cho  
C onsti t uci onal ,  B A L A G U E R  C A L L E JÓ N  enti ende  q ue  “ l as  f uentes  del D erecho  se  encuadrarán  
dentro  del ám bit o  pr i v ado, com o  i nstrum ento  de  di f erenci a ción  norm ati v a  entre  el  m undo  f eu dal 
y  el m oderno, entre  el D ere cho  co di f i c ado  y  el D ere cho  consuetu di nar i o, porque  ése  v a  a ser el  
l ugar natural do nde  el D erecho  se  encuentre  en  un  Estado  abstenci on i sta  com o  el l i beral ” . Por  
el l o,  cont i núa, “ l a  doctr i na  de  l as f uentes se  ha  enm arc ad o  t radi ci o nal m ente  dentro  del D erech o  
pr i v ado, y  el l o  ex p l i ca, en  el c aso  de  n uestro  ordenam i ento, el def e ctuoso  enten di m i ento  que  de  
el l a  ha  real i z ado  el consti t uyente, obv i ando  cual qui er ref erenci a  a  l as m i sm as  sal v o  en  l a  
def i n i ci ón  de  l as com petenci as del E stado  en  el art . 14 9.1.8ª.” ;  de  f orm a  que  “ el  consti t uy ente  ha  
enten di d o  l a  doctr i na  de  l as f uentes del D ere cho  en  su  senti do  hi stór i co  y  tradi ci onal , y  se  ha  
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com entar ios de l as prim eras edi ciones pri v adas del Código  C iv i l 81, l o  cual p one  

de m ani f i esto  su  especial signi f i caci ón  j urídi ca  y perm anente i nterés en  torno  a  

l a  conv enienci a  o  no  de regulaci ón  co nsti tucional , p ues, aunq ue haya  habido  

épocas en  que no  se tratara, se  contem plará  en  estu dios próx i m os a  l a  ref orm a  

del T ítul o  Prel i m inar ef ectuada  en  1974 82. 

       Cuatro  años más tarde, el art. 9.3  CE, dentro  de  su  T ítulo  Prel i m inar, 

reconoce  y garanti za, como  pri ncipi os consti tuci o nales, entre  otros (en  lo  q ue  a 

nuestro  estudio  af ecta), el pr incipio  de  l egali dad, l a  j erarq uía  norm ati v a  y l a  

publi ci dad  de l as n orm as. Por su  parte, el art. 149.1.8ª. CE  atr ibuye  al Estado  l a  

com petencia  ex cl usiv a  en m ater i a  de l egi sl aci ón  ci v i l , “ si n  per j ui ci o  de l a  

co nser vaci ón, modi fi caci ó n  y  desar r oll o  p or  l as  Comunida des  Autónomas de  

l os der echos ci vi l es, for al es o  especial es, al l í donde  exi stan . En  todo  caso, l as 

r eglas r elati vas a  la  apli cación  y ef i cacia  de las n or m as ju r ídi cas ( ...) , n or m as 

par a  r esol ver  los con f li ctos de  l eyes y  deter m in ación  de l as f u en tes del 

D er ech o , con  r espeto, en  este  úl t imo  caso, a  l as nor mas de  D er echo  for al o  

especial ” ; esto  es, se alu de  al conjunto  de reglas general es (co nstitu ti v as de los 

Capítu los I , I I  y I I I )  y  a  l as  específ i cam ente  ci v i l es (ref er idas en  el Capítulo  V ) 

del T ítul o  Prel i m inar del Código  C iv i l . 

      En  esta  m ater i a, el T r ibunal Const ituci onal ha di sti nguido  en  el art. 1 49.1.8ª. 

CE  d os reserv as competenci al es en  f av or del l egi sl ador estatal 83: 

1)  Por u n  l ado, señala  que  “el ar t. 149.1.8  de l a  Constit uci ó n, tr as atr i b ui r  al 

Estad o  competencia  excl usiva  so br e l a  «legisl aci ón  ci vi l », i ntr oduce una  

                                                                                                                                     
l i m it ado  a  consagrar l a  const i tuci onal m ente”  (B A L A G U E R  CA L L E JÓ N , F .,  F uentes..., ci t.,  p p. 
56  y  5 7) . 
81  L a  R E D A C C I Ó N  D E  L A  “ R E V I ST A  D E  D E R EC H O  I N T ER N A C I O N A L ” , después de  
señal ar que  l as di sp osi ci ones del T ítu l o  Prel i m i nar (en  su  edi ci ón  or i g i nari a) , se  sal en  del 
D erecho  ci v i l , se  pro n unci aba  así: “ E n  v ez  de  f i gurar a  l a  c abe za  de  un  C ódi go  ci v il ,  tendr ía  
l ugar m ás  adecuado  en  l os pre c eptos  co nst i tuci onal es, si es que  l a  t radi ci ón  y  el  ej em pl o  de  l a  
m ay or  parte  de  l os  cód i gos m o dernos, que  en  éste  com o  en  m uch os c asos  m ás han  seg ui do  al 
C ódi g o  de  N ap ol eó n, no  h u bi eran  i nt roducido  l a  costum bre, general m ente  segui da  tam bi én  por  
l os  t ratad i stas, de  col oc ar  estas d i sposi ci o nes general es al  pr i nci p i o  y  com o  por  v ía  de  prel i m i nar  
de  l os pre c eptos  de  carácter ci v i l ”  (R E D A C C I Ó N , «T ex tos y  com entar i os al C ódi go  C i v i l 
españ ol », en  Revista  de D er echo I nter nacional , José  G ó ngora  y  Á l v arez, M adr i d, 18 8 9, p. 35). 
82   Vi d.,  entre  otros, H ER RER O  DE  M I Ñ Ó N , M ., «A spe ctos co nst i tuci onal es del nuev o  T ítu l o  
Prel i m i nar del C ódi go  C i v i l », en  Revista  de Estudios  Pol íti cos, núm . 198, 197 4, p p. 89  y  ss. 
83    ST C  (Pl eno) , de  6-5-1993  (B O E  n úm . 1 27, del 2 8; R e curso  de  I nco nst i tuci o nal i dad  núm . 
2 4 01/19 9 0) (R T C  1993 \15 6), F .J.1. 
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g ar antía  de  l a  for ali da d  ci vil a  tr avés de  l a  autonomía  polít i ca, gar antía que  n o  

se ci fr a  en  l a  i ntan gibi l i dad  de l os D er echos ci vi l es  especi ales o  for al es, si no  en  

l a  pr evisi ó n  de que l os Estatutos de  l as  Comunidades Autónomas en  cuyo  

ter r it or i o  aquéll os ri gier a n  a  l a  entr ad a  en  vi gor  de  l a  Co nst i tuci ón  puedan  

atr i bui r  a  di ch as  Comunidades competencia  par a  su  «co nser vaci ón, 

modif i caci ón  y  desarr ol l o»” .  

2)  A  contin uación, recon oce  “ l a  ult er i or  r eser va  al Estado, por  el mi smo  ar t. 

149.1.8., deter minad as regulaci ones «en  todo  caso»  sustr aídas a  la  nor mación  

autonómi ca  ( ...). El senti do  de esta  segunda  r eser va  competencial en  favor  del 

l egisl ador  estatal n o  es otr o, pues, que  el de  del imi tar  un  ámbi to  dentr o  del cual 

nunca  po dr á  estimar se subsi stente  ni suscepti ble, por  tanto, de  conser vaci ón, 

modif i caci ón  o  desar r ol l o, D er echo  ci vi l  especi al o  for al al guno, ell o  si n  

per j ui ci o  de l o  que  en  el úl timo  i nciso  del ar t. 14 9.1.8  se  di spone  en  or den  a  l a  

deter minación  de  l as fuentes  del D er echo ” . 

      En  f echas más reci entes, el T r i bu nal Co nsti tucio nal ha decl arado, en  torno  a  

l a  determ i nación  del si stem a de f uentes del D erecho  ci v i l  de  G ali ci a, que, 

conf orm e al art. 149.1.8ª. CE, “ es competenci a  excl usiva  del Estad o  l a  

em an ación  de  r egl as r el ati vas a  «l a  deter minación  de  l as fuentes del 

D er echo»” ; aunq ue, añade, “ esta  competencia  estatal  h a  de ej er cit ar se  «con  

r espeto  a  l as nor mas de  der ech o  for al o  especial », como  el pr opio  pr ecepto  

co nstit uci on al señal a  en  su  i nci so  fi nal ” 84. 

      O bserv am os q ue una pr i m era l ectura del art. 149.1.8ª. CE  podría  induci r a  

considerar q ue  n uestra  L ey Fundam ental sigue f i el a  l a  tradi ci ón  j urídi ca  de  

identi f i car el D erech o  com ún  con  el D erecho  pr i v ado  general contenido  en  el 

Código  C iv i l , en  cuanto  contem pla, com o  m ater i as de  l a  l egi sl aci ón  ci v i l “ l as  

r egl as r el ati vas a  l a  apl i caci ón  y  efi caci a  de l as n or mas j ur ídi cas (...) , nor mas 

p ar a  r esolver  l os  confl i ctos de  l eyes y  deter minació n  de  l as fuentes del D er echo, 

                                            
84  ST C  (Pl eno), de  25-3-2 0 0 4  [ B O E  núm . 99  (supl em ento), de  23  de  abr i l ; R e curso  de  
I nco nst i tuci o nal i dad  núm . 3 1 41/19 9 3] (R T C  2004 \47) , F .J.1 3. 
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co n  r espeto, en  este  úl t imo  caso, a  l as  nor mas de  D er echo  for al o  especial ” 85. 

Pero  consideram os que hay q ue tener presente  q ue el m enci o nado  precepto  

consti tuci o nal está  inserto  en  el Capítulo  I I I  ( “ D e l as  Comunidades 

Autónomas” )  del T ítulo  V II I ( “ D e l a  or ganizaci ón  ter r it or i al del Estado” ) , q ue, 

con  el art. 148  CE, que l e  precede, deli m i tan  los ám bi tos de com petencias 

estatal y  auto nóm i ca; y, p or tanto, l o  q ue hace  es especi f i car di chas 

com petencias en  el ám bi to  de l a l egi sl aci ón  ci v i l . L o  cual , entendem os, no  es  

óbi ce para  que se  postul e  l a  conv enienci a  de f orm ular en  un  cuerpo  orgáni co, 

separado  del Código  C iv il , aj eno  a  aprior i sm os j urídi cos, un  co nj unto  de n orm as 

f un dam ental es, de  carácter general , rel at i v as a  f uentes del D erecho  y a  l a  

apli caci ón  y ef i caci a  general de  l as norm as j urídi cas (ref er idas, actual m ente, en  

los Capítu los I , I I  y  I I I  del T ítu lo  Preli m inar del Có digo  C iv i l )86, con  l as  

especi al i dades propias de cada  ám bi to  j urídi co  (p.ej . l a  apli caci ó n  analógi ca de  

l as n orm as j urídi cas, co n  l a  ex cepción  de su  prohibi ci ón  en  el orden  penal 

                                            
85    B A L A G U E R  C A L L E JÓ N  apre ci a  que  “ el pro bl em a  co nsi ste  ahora  en  q ue  l a  construc ción  
dogm áti ca del si stem a  de  f uentes  ha  ex c ed ido  y a  obv i am ente  ese  senti do  h i stór i co  i uspri v at i sta  
para  i ncorporarse  en  su  régi m en  general al ám bi to  del D ere cho  consti tuci o nal ” . 
       Pero  ent i ende  q ue  es  ne c esar i o  resol v er  v ar i as cuest i ones “ para  prom ov er  una  cor recta  
i nc ardinaci ón  del concepto  tradi ci onal de  f uentes, p l asm ado  a ctual m ente  en  l a  regul a ci ón  
co nteni da  en  T ítu l o  Prel i m inar del C ódi go  C i v i l ” :  
1)   En  torn o  a  l a  de  l a  propi a  determ i naci ón  de  l as f uentes conteni da  en  el art.  1.1  C C  co nsi dera  
q ue  puede  ser  m odi f i cada  en  el f uturo  p or el l egi sl ad or y  q ue  sól o  es apl i c abl e  a  l as f uentes 
i n f ral egal es. 
2)   Si n  em bargo, respe cto  a  l as  prev i si ones  del T ítu l o  Prel i m i nar del C ódi g o  C i v i l en  torn o  a  l as  
“ norm as  j ur íd i c as, su  apl i c a ci ó n  y  ef i c aci a” ,  ref er i das com o su  encabe zam i ento  ex presa, cre e  
q ue  el l egi sl ador  no  l as p uede  al terar  l i b rem ente. A cl arando: “ E sto  es, no  creo  que  l o  p ueda  
hacer  i ncondi ci onal m ente  y  p or  m edi o  de  cual q ui er  l ey  con  c ará cter si n gu l ar  i ncl uso  (...) . U na  
al tera ci ó n  si ng ul ar de  l os  art ícul os del T PC C  p odría  af e ctar a  pr i nci p i os const i tuci onal es com o  
el de  segur i dad  j uríd i ca  (art . 9.3  C E ), y  en  ese  sent i do  p odría  ser considerada  i nconsti t uci o nal ” .  
Y , añade: “ D e  ese  m o d o, el l egi sl ad or está  v i ncul ado  a  l as norm as  del T PC C  no  por i m perat i v os  
l egal es, si no  por i m perati v os consti tuci onal es, y  en  l a  m edida  en  q ue éstos  ex i stan” . 
       Y  encuentra  una  j ust i f i c a ci ó n  adi ci o nal en  l a  ex i genci a  de general i dad  y  de  m odi f i c a ción  
ex presa  en  q ue  “ l as  norm as  sobre  l a  produc ci ó n  j u r ídi ca  establ eci das  p or  el  l egi sl ador  no  v an  a  
v i ncul ar  tan  sól o  al  po der  general del E stado” , si no  tam bi én  a  l a  prop i a  estructura  autonóm i c a  
a ctual del E stado, m arco  en  el q ue  hay q ue  i nscr i b i r  l a  f u nci ó n  norm ati v a  que  l a  C onsti tución  
atr i buye  aquí  a  aquel poder en  el art.  1 4 9.1.8ª. (B A L A G U E R  C A L L E JÓ N , F ., F uentes..., ci t.,  
pp. 57  y  58). 
86    E l hech o  de  que  en  el art . 149.1.8ª. C E  no  se  al uda  a  l as “ Nor mas de der echo i nter nacional 
pr i vado” , co ntem pl adas en  el C apítul o  I V  del T ítu l o  Prel i m inar del C ódi go  C i v il ,  v i ene  a 
dem ostrar q ue  l as m ater i as conteni das en  este  T ítu l o  Prel i m i nar no  han  de  entenderse  com o  
ex cl usi v as  de l a  l egi sl aci ón  ci v il . 
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cuando  se trate  de analo gía  i n  malam  par tem) , consti tuti v as de un  a uténti co  

D erecho  Com ún  a  to d o  el ordenami ento  j urídi co87. 

 

 

d’)    L a  pr evalenci a  del uso  de  comer ci o:  l a  especi f i ci dad  del ar t. 50  C Co. 

 

       L a segunda  co nclusi ó n  q ue  se obt i ene del ex am en  del art. 2  CCo., l a  regl a  

de l a  apli caci ón  pref erente  de l as norm as m ercanti l es, y  específ i cam ente de l os 

usos del com ercio, v i sta  en  el ap. I I .-A .-a) anter i or, qui ebra apar entemente, 

com o  úni ca  ex cepción, en  el art . 50  C Co.88, cuyo  tenor l i teral  establece: “ L os  

co ntr atos mer ca nti l es, en  tod o  l o  r el ati vo  a  sus r equisi tos, modi fi caci ones, 

excepciones, i nter pr etaci ón  y  exti nci ón  y  a  l a  cap acida d  de  l os contr atantes, se 

r egi r á n  en  todo  l o  que  n o  se  hal le  expr esamente estableci d o  en  este  Códig o  o  en  

L eyes especial es  por  l as  regl as  gener al es  del D er ech o  común” . 

 

      En  m ater i a  de contratos, el si l encio  del art. 50  C Co. a  l os usos de com erci o  

pl antea d octr inal m ente  l a  cuesti ón  de  l a  apl i cabil i dad  de l os m i sm os y , en  caso  

af i rm ati v o, de  su  prev alenci a, tam bién, sobre  el D erecho  com ú n89. Este  tem a es  

de gran  i mportanci a, ya q ue, en  def i ni ti v a, esta  om i si ón  sup ondría una 

signi f i cati v a  red ucci ó n  del ám bi to  de  apl i caci ón  de los usos de  com erci o, al 

                                            
87    L a  propi a  E x posi ci ó n  de  M oti v os  de  l a  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar  de  197 4, al al udi r  a  l a  
f u nci ó n  de  su pl etor i edad  del C ódi g o  C i v il ,  es  consci ente  de  l as cr ít i c as  v ert i das  sobre  l a  
co n veni enci a  de su  i ncl usi ón  en  este  C ódi go, y  de  l a  posi bi l i dad  de  que  en  u n f u turo  sea  o bj eto  
de  reg ul a ci ón  autó nom a, cuan d o  af i rm a  que  esta  f unci ó n, “ siguiendo  l a  lí nea  del anter i or 
ar tículo  16, corr esponde  al Código Ci vi l , exp onente  todavía de  l os pr i nci pales r asgos 
car acter i zador es del der echo común  como l o  pr ueba el pr opio  contenido del Títul o pr el iminar ” . 
88   V I C E N T  C H U L I Á  consi dera  que  el D ere ch o  com ún  o  ci v i l apare c e  i nv ocado  en  el C ó di go  
de  C om erci o, en  rel a ci ó n  con  el D ere ch o  m erc anti l ,  con  d os f unci o nes di st i n tas: adem ás de  l a  
f u nci ón  de  D ere cho  supletor io (art . 2  C Co), se  puede  recon ocer  ot ra  f u nci ó n, com o  D erech o  
i n t egr ador  de  l a  m i sm a  l ey  m ercanti l , en  d o n de  el D ere cho  com ú n  se  ap l i c a  con  pr i or i dad a  l os  
usos  del com erci o, com o  di sp one  espe cíf i c am ente  el ar t . 50  C C o. respe cto  de  l os  “ co ntratos 
m erc anti l es”  (V I C E N T  C H U L I Á , F ., I ntr oducción..., cit ., p. 72). 
      N o  obstante, co n  anter i or i dad  m antuv o  que  “ es  cl aro  q ue  el art. 5 0  no  puede m odi f i c ar el    
art.  2, supr i m i endo, porq ue  no  l os  ci ta,  l os  usos  de  com erci o, y  pre ci sam ente  en  rel a ción  con  l os 
co ntratos, q ue  es  d on de ti enen  m ás  apl i caci ón”  (V I C EN T  C H U L I Á , F ., Compendi o cr íti co  de  
D er echo M er canti l , t. I , v o l .  I , 3ª. ed.,  B arcel ona, 19 91, p. 2 8). 
89   A sí. G I R Ó N , se  ex traña  de  q ue  en  el ar t. 5 0  C Co. no  haya  una  ref erenci a  a l os  usos de  
com erci o  (G I R Ó N  T E N A , J., Apuntes de D er echo  M er cantil . I ntr oducci ón, M adri d, 19 8 7, p. 
1 2 2). 
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di sponer l a  p re f e ren ci a de l as norm as ci v i l es sobre éstos en  el ám bi to  

contractual m ercanti l  (en  m ater i a  de  requi sitos, m o di f i caci o nes, ex cepcio nes, 

i nterpretaci ón  y ex ti nci ón  y a  l a  capacidad  de  l os co ntratantes), pues es, 

j ustam ente, aquí en  don de ti enen  m ayor prepon derancia90. N o  o bstante, hay que  

interpretar el precepto  en  sus j ustos térm inos; por l o  que co nsideram os necesario  

real i zar v ar i as m ati zaciones: 

1)  D el ten or l i teral  del precepto, en  el orden  contractual m ercanti l es posib l e  l a  

ap li caci ón  de  los usos de com erci o  si se  hall a  “ expr esamente  esta bleci do  en  

este  Código  o  en  L eyes especial es”  (p.ej . el art. 304  CCo., so bre  retri buci ó n  del 

depósi to  m ercanti l , en  cuyo  ap. 2  se  establece  que “si l as  par tes  contr ata ntes no  

hubier en  fi j ad o  l a  cuota  de  l a  r etr i buci ón, se  r eg ular á  según  l os usos de l a  

pl aza  en  q ue  el dep ósit o  se hu bier e  constit ui do “ ) , en  cuyo  caso  es l a  n orm a l egal 

l a  que atr ibuye al uso  de com ercio  l a  integraci ón  de l a  v olu ntad  contractual de  

l as partes. N o  sólo  eso, tam bién  se  apl i cará  con  pref erencia  a  l as regl as 

general es del D erech o  com ún. 

2)   A si m i sm o, l a  rem isi ó n  del art. 50  C Co. al m i sm o  Código  es una concreci ón, 

en  m ater i a  co ntractual , del régi m en  j erárqui co  establecido  en  el art. 2  C Co., 

                                            
90   Vi d.,  ent re  otras, l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  3 1-1-1 9 8 5  (R J  1 985\2 25): “ L a moti vaci ón 
segunda  l o  que tr ata  de sostener es que l a nor ma de r emisi ón  del ar tículo  ci ncuenta  ti ene 
vigenci a  sólo  en  el supuesto  de que no  hubier a  di sposi ci ones expr esas de D er echo  mer cantil 
apl i cabl es, que impedi r ía  apl i car , en  este  caso, el mi l qui ni entos ci nco  del Código  ci vil y  
par ecer ía  j usti f i car  l a  apl i cación  del t r escientos tr ei nta  y  dos del Código de comer ci o, 
di ci éndose, si n  embar go, que fue también  apl i ca d o  i n debi dam en te;  por otr a  par te, l o  
denunciado en  l a  moti vación ter cer a  es i n apl i caci ón  que ahor a  se  di ce  que afecta  al tr escientos 
tr ei nta y dos del Código mer canti l -que se ter mi na  de sostener que fue  apl i cado si n  deber ser l o- 
y además del mil ci ento  vei nti cuatr o, apl i cable  por l a  r emisión  del ci ncuenta  del Códi go  de 
comer cio, que según  el tor tuoso r azonar del r ecurso, fue apl i cado  i ndebidamente; moti vos 
ambos, que deben  ser desestimados, por que, apar te el confusioni smo for mal que se  ha  puesto  de 
r el i eve, car ecen de todo  fundamento  sustanti vo, de acuer do con l a  r ei ter ada y unif or me 
doctr i na, tanto  j ur i spr udencial , como científi ca, pr oducida  en l a  i nter pr etación de l a  nor mati va  
i nvocada”  (C do. 3º.) ; el tex to  en  negr i ta  procede  de  l a  m i sm a  sentenci a.  
       I gual m ente, l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  8-4-1 9 9 4  (R ecurso  núm . 1415/1991) (R J  
1 9 94\2733) : “ Respecto  al al egado uso de car ácter bancar i o, que pr etende r espetar  l a  
Audiencia, es conveniente  r ecor dar que nos encontr amos, no  ante un mer o acto  de comer ci o, 
si no  ante  auténti cos contr atos y si el ar t. 2.º del Ccom. establece que l os actos de comer cio  se 
r egi r án por l as di sposi ci ones contenidas en  él , en  su defecto  por l os usos del comer ci o, y  a  fal ta  
de  ambas reglas por l as del der echo  común, si endo  éste el der echo pr i vado  gener al (ci vi l ), del 
que el mer canti l es mer a especiali dad, el ar t. 50  concr eta  que «los contr atos mer canti l es, en  
todo  l o  r elati vo  a  sus requi sit os, modi fi caciones, excepciones, i nter pr etación  y  exti nción  y  a  l a  
capacidad de l os contr atantes, se r egi r án  en  todo l o  que no  se hal l e expr esamente  establecido  
en  este  Código o  en  l as l eyes especi al es  por l as r eglas gener ales del der echo común»”  
(F .D .2° .) . 
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cuando  d i ce q ue  “ l os  contr atos mer canti l es  ( ...) se r egi r án  en  todo  l o  que  no  se 

hal l e  expr esamente  estableci d o  en  este  C ódigo  o  en  L eyes especiales por  l as  

r egl as gener ales del D er ech o  común ” ; por tanto, aunque el art. 50  C Co. no  los 

cit e  ex presam ente, l os  usos de  com erci o  r i gen  en  def ecto  de L ey m ercanti l ,  y se  

apli carán  co n  pref erencia  al D erecho  com ún, t am b i én  en  m ater i a  de  contratos 

m ercanti l es. M antener lo  co ntrar io  supondría  ign orar el carácter em inentem ente  

consuetudinar i o  sobre  el q ue  se ha f orm ado  el D erecho  m ercanti l , y  del egar en  

el D erecho  com ún  l a  regulaci ó n  de insti tucio nes contractuales em inentem ente  

m ercanti l es. 

3)  Por otro  l ado, l as m ater i as enunci adas en  el art . 50  CCo. no  agotan  l a  

total i dad  del ám bit o  co ntractual m ercanti l , p ues no  se  contem pla  el propio  

con t en i d o  d el con t r at o ; y , en  consecuenci a, l os  derechos y obli gaciones de  los 

contratos m ercanti l es  están  som etid os al régi m en  establ eci do  en  el art . 2  CCo. 

(esto  es, se regi rán  por l as  l eyes m ercanti l es, en  su  def ecto  por l os usos del 

com ercio, y , a  f alt a  de  am bas reglas, por l as  del D erech o  com ú n). 

4)   Por úl ti m o, cabe l a  p osi bil i dad  de l i m i taci ón  del co ntenido  del propio  art. 50  

CCo., tal y com o  se  despren de  de  l a  ref erencia  de  este  precepto  a  “ l as r egl as 

gener al es del D er ech o  común”  en  m ater i a  contractual , m ater i a  q ue está  

presi di da por el pr inci pio  de l i bertad  co ntractual (art. 1255  C C). Este  princi pio  

es ig ual m ente predi cable  en  el ámbi to  de  l os co ntratos m ercanti l es; de f orm a  

que los contratantes pueden  pactar l a apl i caci ón  de un  uso  de  com erci o, an t es 

que l as n orm as contractual es ci v i l es  d i sposit i v as, l as  cuales no  regi r ían  (y , por 

tanto, quedarían  v acías de contenido  en  el caso  co ncreto  pl anteado), en  l as 

m ater i as prev i stas en  el  art . 5 0  CCo. 

 

       L a doctr i na, al respecto, no  manti ene  una p osi ci ó n  cl ara91, aunq ue  hay  

autores q ue, basándose  en  el art. 2  CCo., ex ti enden  l a  prev alenci a  de  los usos de 

                                            
91    Para A L B E R T O  B ER C O V I T Z ,  “ es espe ci al m ente  i m por tante  l o  di spuesto  en  el art.  50  
C C o. según  el cual en  m ater i a  de  co ntratos  m erc ant i l es, debe  ap l i c arse  el D ere cho  com ú n, 
cuando  no  ex i sta  norm a  que  reg ul e  ex presam ente  l a  cuest i ó n  de  que  trate, b i en  en  el C ó di g o  de  
C om erci o, b i en  en  l as l ey es espe ci al es. E s de ci r , q ue  en  m ateri a  de  contratos m erc anti l es  el 
D er echo común  se apl i ca  antes que l os usos de comer ci o, a  n o  ser  q ue  l os  propi os  co ntratantes,  
haci endo  uso  del pr i ncip i o  de  l i ber tad  de  pactos  hay an  a cordado  l a  apl i c a ci ó n  de  al g ún  uso  
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com ercio  sobre el D erecho  com ún, incl uso, respecto  a  d i chas m ater i as (sal v o  l a  

de in terpretaci ó n) ref er idas en  el art. 50  CCo.; esto  es, l as rel ati v as a  requi sitos, 

m o di f i caci ones, ex cepciones, ex tinci ó n  y  capacidad  de los contratantes92. 

       E l pf r. M O T O S  trae  luz  a  este  deli cad o  tem a, de l a  om isi ó n  de los usos de  

com ercio  en  el art. 50  CCo., adv i r t i en d o  que el l egi sl ad or m ercanti l no  ha 

querido  q ue  los usos de com erci o  pudieran  enerv ar l a  doctr i na  general de l a  

contrataci ón  f orm ulada por el derech o  pr i v ado  com ú n, y ésa es l a  razón  de q ue  

se om i tan  en  l a  redacci ón  de esta  norm a93. A si m i sm o, pone en  rel aci ón  el art . 5 7  

CCo., que co ntempla  el princi p io  de b uena  f e  negoci al , co n  el art . 50  CCo.; y  

señala  que, en  éste, se  reg ulan  dos m ater i as di sti ntas: 

1) p or un  l ado, l os el em entos del co ntrato  (requi si tos, m o di f i caci o nes, 

ex cepciones, ex tinci ón  y capacidad  de  los co ntratantes), de  f orm a q ue  l as 

norm as del D erecho  ci v i l  so n  apl i cabl es en  el D erecho  m ercanti l  en  cuanto  no  

resul ten  co ntradi chas por norm as especi al es  m ercanti l es; y  

2)  por otro  l ado, l a  doctr ina de  l a  interpretaci ón  de los contratos, l a  cual está  

suj eta, i nev it abl em ente, a  los usos negoci al es, q ue  perm it en  av eriguar y  

com pletar l a  v olu ntad  de l as partes. 

                                                                                                                                     
determ i nado  en  l ugar  de  l o  di spuesto  por n orm as  contra ctual es de  c arácter  d i sposi t i v o”  
(B E R C O V IT Z  R O D R Í G U E Z-C A N O , A ., Apuntes..., ci t., p. 1 1 4). 
       U R Í A  considera  q ue  “ l as n orm as  m erc anti l es  prev al e c en  so bre l as ci v i l es  en  l a  regu l a ción  
de  l os co nf l i ctos  de  c ará cter  m erc anti l .  Só l o  p uede  ci tarse  com o  excepción  par cial  a  este  
pr i ncip i o  l o  establ eci do  en  el art.  50  C Co., que  para ci er tas m ater i as da  pr efer enci a a  l as  norm as  
ci v i l es  so bre  l os usos de  com erci o”  (U R Í A , R ., D er echo M er cantil , cit ., p. 18). 
       Por ú l t i m o, SÁ N C H E Z  C A L E R O  af i rm a  que  l a  doctr i na  suel e  ex ten der el ám bi to  de  este  
art ícul o  2  C C o. “ en  el senti do  de  apl i car  esta  prel aci ó n  de  l os usos  o  costum bres m erc anti l es 
so bre  el D ere cho  com ú n, no  ya  si m pl em ente  al régi m en  de  l os «a ctos  de  com erci o», si no  a  toda  
l a  m ater i a  del D ere cho  m ercanti l . E sta  ex tensi ón, basada seguram ente  en  l a  i m pre ci si ón  del 
térm i n o  «a cto  de  com erci o», encuentra  u na  i m por tante l i mit ación en  el pro pi o  C ódi go, q ue  en  su  
art.  5 0  señal a  que  l os  contratos  m ercanti l es, a  f al ta  de  u na  l ey  especí f i c a  q ue  l os regu l e  (C ódi g o  
de  com erci o  o l ey  espe ci al ) ,  han  de  regi rse  por l as  regl as general es del D ere cho  ci v i l  -si n  q ue  
i nterv enga, por  consi g ui ente, l a  prel a ción  de  l os usos de  com erci o- “  (SÁ N C H E Z  C A L E R O , F ., 
I nstit uci ones..., ci t., p. 3 3). 
92    O L I V E N C I A  sost i ene  q ue “ hay  q ue  a cl arar que, au n  cuando  en  m ateri a  de reg ul aci ó n  de  l os  
co ntratos  m ercanti l es, el  art. 50  C Co. no  se  rem it a  ex presam ente  a  l os  usos de  com erci o, de  l a  
i nterpreta ción  si stem áti ca  de  este  pre c epto  con  el de  cará cter  general que  co nt i ene el art.  2º.,  se 
despr ende que, también  en  esta  mater i a, l os usos nor mati vos mer cantil es ha n  de pr eceder en  su 
apl i cación a  l as reglas del D er echo común”  (O L I V E N C I A  R U I Z , M ., «L as  f uentes...», ci t.,  p p. 
50  y  5 1) . 
93    M O T O S  G U I R A O , M ., «L a  i nterpreta ción  del contrato  m erc antil y  el ar t . 59  del C ódi g o  de  
C om erci o», en  RJC , 1 955, p p. 36  y  43. 
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       Este  autor considera un  error que el ar t. 50  m enci one l a  interpretaci ón  de  

los co ntratos m ercanti l es, dado  que ha de preceder l ógi cam ente  a  l a  apli caci ón  

del D erech o  obj eti v o, y  éste  t i ene casi si em pre carácter supletor io  de l a  v ol untad  

ex presada  en  el contrato. A si m i smo  enti ende q ue el pr incip io  favor  debit or i s, 

reco gido  en  el art . 59  CCo. (cuyo  tex to  di ce: “ Si se  or i gi n ar en  dud as que  no  

puedan  r esol ver se  con  ar r eglo  a  l o  estableci do  en  el ar tícul o  2  de  este  Códi g o, 

se deci di r á  l a  cuesti ón  a  favor  del deudor ” ) , i m pl i ca  una  derogación  del art. 50  

( también  encuadrado, j unto  con  aq uél , en  el T ítul o  I V  del L i bro  I  del Código, 

baj o  l a  rúbr i ca “ D isposi ci ones gener al es  so br e l os  contr atos de  comer ci o” ) , en  

tanto  que aquél i n voca  el art. 2  CCo.94; de  f orm a q ue  “el art. 59  enerv a, en  

rel aci ón  con  l a  interpretaci ón  del contrato  m ercanti l , l a  ef i caci a  y ej ecutor i edad  

del orden  norm ati v o  im plantad o  p or el 50  del Códig o” 95. 

 

 

 
B .-   O R Í G E N  Y  E V O L U C I Ó N  D E  L O S  U SO S  D E  C O M E R C I O . 

   

 
       H i stóri cam ente, el uso  ha sido  l a  pr incipal f uente  de creaci ón  del D erecho  

m ercanti l , i ncl uso  de  rango  su perior a  l a  pro pia  l ey , co nf i gurándose, en  sus 

orígenes, com o  un  D erecho  esencial m ente  co nsuetudinar i o. E l l o  está  m oti v ado  

por l as necesi dades de  l os pro pios com erci antes de atenerse  a  u na regulaci ón  

conf orm e a l as ex igencias del com erci o, l ogránd olo  con  los propios usos q ue 

real i zan  en  el tráf i co  m ercanti l 96, dada  l a  insuf i ci enci a  del D erecho  com ún  para  

                                            
94    Pre c epto  q ue, añade, se  i ntegra  de  un  orden  de  f uentes  m ercanti l es  ( l a  l ey  m erc anti l , ref er i da 
tanto  al C ó di go  de  C om erci o  com o  a  l as  l ey es  m ercanti l es  espe ci al es, y ,  en  segundo  l u gar, l os  
usos  norm at i v os)  y  de  un  dere cho  subsi di ar i o  ( i ntegrado  por  l a  l ey  ci v i l , l a  costum bre  ci v i l  y  l os  
pr i ncip i os general es del D ere cho). 
95  E l pf r . M O T O S  consi dera  que, de adm i ti rse  q ue  el pre c epto  ap l i c abl e  en  m ater i a  de 
i nterpreta ción  de  l os  co ntratos m ercanti l es  es el  art . 50  C C o., regi r ía  el D ere cho  m erc anti l 
l egi sl ado, y , en  su  def ecto, el ci v il (en  concreto, l as  regl as general es sobre  i n terpreta ci ó n  
co ntra ctual co nteni das en  l os arts. 128 1  y  ss.) ,  quedan d o  rel egados  a  un  terc er  pl ano  l os usos de  
com erci o, y  el  ar t.  59  C Co. sól o  entrar ía  en  vi gor  si n i nguno  de l os  anter i ores m edi os  f uesen  
sati sf actor i os (M O T O S  G U I R A O , M ., «L a  i nterpreta ción...», cit ., pp. 35-37, y  41-43) . 
96   D urante  si g l os  el  D ere cho  m erc anti l f ue  u n  D erecho  de  prá cti c as, consuetudo  mer cator i a, un  
ordenam i ento  en  ev ol uci ó n  perm anente, un  D ere cho  re aci o  p or natural e za  a l a  cr i stal i z a ci ón  de  
dogm as. 
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adaptarse  a l as específ i cas ex igencias del t ráf i co  m ercanti l , y  a  ell os  

ex clusiv am ente  se  ati enen97. 

       Conf orm e a  los m i smos (secundum  usum , di cen  l as f uentes) f all an  los 

j ueces co nsulares en  sus sentencias. Co n  el recon oci m i ento  co nsular y su  

observ ancia  prácti ca, l os usos se consoli dan, hasta  el pu nto  de  que l as pro pias 

corp oraci ones de m ercaderes l l egan  a  constatar l os por escr it o, f orm ando  sus 

Estatutos, si endo  incl uso  sancionad os y f i j ad os l egal m ente  p or l as  autor i dades 

de l a  ciu dad; a  trav és de  esta  recopil aci ón  de usos98, el D erecho  m ercanti l se  

desarroll a  com o  categ oría  autónom a del D erecho  com ún, i nspi rado  en  pr i ncipi os 

pro pios, y  no  com o  un  D erecho  ex cepci o nal . A sí, se  v a conf orm ando  l a  L ex  

M er cator i a, como  un  D erecho  especi al de l a  cl ase m ercanti l , f ruto  de l as 

costumbres m ercanti l es, de los estatutos de  l as corporaciones de m ercaderes y  

de l a  j uri spru dencia  de sus propios tr i bunal es de j usti ci a. 

       Poster i orm ente, con  el naci m i ento  del Estado  m odern o, caracter i zado  p or l a 

di v i si ón  del po der p ol ít i co, y  el predom ini o  del po der l egi sl ati v o, l a  costum bre  y  

los usos de com erci o  q uedan  rel egados a  un  papel secundari o, como  f uente  

subsidi ar i a  del D erecho, regi do  p or l a  l ey  escr it a99. D e f orm a que l as n orm as 

consuetudinar i as, si b i en  se  l es recon oce  su  carácter de f uente del D erecho, sól o  

se apli can  cuando  l a  l ey no  contemple  un  sup uesto  co ncreto. A  este  postul ado  se  

                                            
97    C om o  señal a  G A R R I G U E S, “ el  uso  m erc antil se  m ani f i esta, pues, com o  una  re acci ón  de  l os  
com erci antes  contra  l a  apl i caci ón  del D erecho  ci v i l  en  aq uel l os  contratos  m erc ant i l es  q ue  tenían  
tam bi én  su  correspondi ente  regu l a ción  ci v i l ”  (G A R RI G U E S, J., «L os  usos de  com erci o  
(Si g ni f i c a ci ón  del uso  para  el D ere cho  m ercanti l ) », en  RD P , 1 944, p. 8 22). 
98   Pre ci sam ente, cuando  en  el si g l o  X V I I  se  i n i ci a  l a  obra  precod i f i cadora  con  l a  Or donnance 
du Commer ce f r ancesa  (1 673)  de  L u i s  X V I  [ o bra,  pr i ncipal m ente, de  (Ja cques) SA V A R Y , u n  
prá cti co, un  prof esi o nal del com erci o, conoci da  tam bi én  p or Code Savar y o  Code M ar chand] ,  
co nsi stente  en  reu ni r  en  cuerpos  orgán i cos  el co nj unto  de  n orm as  reg ul adoras del  com erci o, l o  
q ue  en  el l os  se  reco ge  f un dam ental m ente  son  usos  y  prá cti cas  acuñad os y  di f und idos  
anter i orm ente  en  el tráf i co  m ercanti l . 
99    E l l o  ex pl i ca  que  l a  costum bre  y  l os usos c arezcan  de  una  atención  especi al y  rel ev ante  en  
l os nuev os C ódi gos. En  el f o n do  de  l a  cuesti ó n, l ate  el  conv enci m i ento  de  q ue  todo  C ódi go  
representa  un  cuerp o  norm ati v o  si stem áti co  y com pl eto, en  el  que  no  c aben  m ás  f uentes  del 
D erecho  que  l a  L ey , ex cl uy end o  cual q ui er  otra  q ue  el prop i o  C ódi go  no  reconozca. A sí se  
ent i en de el ar t.  1 9 76  C C , que, con  l a  denom i na ción  de  “ D isposi ci ón  F inal ”  estab l e c e: “ Quedan  
der ogados todos l os cuer pos l egales, u sos y  costu m br es que constit uyen el D er echo Ci vi l 
común en  todas l as mater i as que son  obj eto  de este Códi go, y quedar án  si n  fuerza y vi gor , así 
en  su  concepto  de l eyes di r ectamente  obli gator i as, como en  el de  der echo  supl etor i o. Esta  
di sposi ci ón no es apli cabl e a  l as l eyes que en este Código se decl ar an  subsi stentes” . 
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l l ega  m erced  al propio  reconoci m i ento  l egal 100, con  carácter general  e  

inm edi ato, de este  v al or supletor io  de  l a  costum bre  y del uso  de comerci o101.  

                                            
100  L os  C ó di gos  han  adoptado  tres p osturas d i f erentes, respe cto  al  t ratam i ento  l egal de  l a  
costum bre y  l os  usos  en  el si stem a  de  f uentes del D ere ch o:  
1)   I n i ci al m ente  (pr i m era  C odi f i c a ción  l ati na), en  el Code napol eóni co  de  1 803  (segu ido  p or el  
Codice i tal i ano  de  1865) se  om i te  toda ref erenci a  a  l a  costum bre, pues se  contem pl a  a l a  L ey  
com o  l a  ún i ca  f orm a  de  m ani f esta ci ón  del D ere cho. 
2)  Poster i orm ente  (segun da  C o di f i c a ci ón  l at i na), el  C ódi go  i t al i ano  de  194 2  (art.  1, “ Son  fuentes 
del D er echo ( ...)  4°. L os usos.” )  y el  por tu gués  de  1 967  (ar t. 1)  al u den  a  l os  usos, en  cuanto  se an  
i nv ocados  por l a  L ey , om it i en do  cual qu i er  ref erenci a  a l a  costum bre. 
3)   U na  úl ti m a  posi bi l i dad  es l a  que  re conoc e  a  l a  costum bre  su  rango  de  f uente  autónom a, pero  
de  c arácter su pl etor i o. E ste  es el m odel o  que  ad opta  el C ó di go  C i v il español (arts. 5  y  6, en  l a  
reda cci ón  or i g i nari a  de  1 889, y  ar t.  1.3  tras l a  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar de  1974)  y  el  sui zo  
(art . 1 ). 
       C o ncretam ente, en  l o  que  respe cta  a  l a  co di f i c a ci ó n  ci v il español a, ésta  se  basa, 
i n i ci al m ente, en  el Proy e cto  de  C ódi go  C i v i l de  1 8 5 1, c ara cter i z ado, en  cuanto  al tratam i ento  
j uríd i co  de  l a  costum bre, por l as  si g ui entes notas: 
1)   Su  ar t. 19 92  deroga  el D erecho  anter i or, consti t u i do  por “ fuer os, usos y costumbr es” . 
2)   O m i sión  de  l a  costum bre  entre  l as f uentes del D ere cho. 
3)   R e cha zo  total de  l a costum bre  contr a  l egem (el art . 5  di sponía: “ L as l eyes no  pueden  ser 
r evocadas si no  por otr as l eyes, y no  valdr á  alegar contr a  su  obser vancia  el desuso, ni l a  
costumbr e o  pr áct i ca  en contr ar i o, por anti guas y uni versales que sean ” ) . 
4)   I gnora  l a  f unci ón  i nterpretat i v a  e  i n tegrad ora  de  l a  costum bre, que  tenía  re conoci da  en  l as  
Par t i das.  
5)   Sól o  l e  re conoce  un  v al or  de  regu l aci ón  de  determ i nadas  i nst i tuci ones, part i cu l arm ente  en  
m ater i a  contractual ,  com p l etando  l a  v ol u ntad  i ndi v i dual con  c arácter  supl etor i o  (p.ej . l os  arts. 
1 0 1 9, 1 449, 1508, 15 1 5, 1 516, 1517, 1540, 15 89.2, o  1 641  del Proyecto  de  1851) . 
       L a  com pl eta  ex cl usi ón  de  l a  costum bre  en  el Proy e cto  v a  a  ser  percib i do  p or l os  f oral i stas, 
q ue  tenían  asentado  su  D ere cho  sobre  norm as  de  or i gen  y  natural e za  consuetudinar i a, com o  u n  
m ecani sm o  pol í t i co  del G o bi erno  so bre  el cual éste  i n tenta  l a  uni f i caci ón  polí t i co - j ur íd i ca,  
negán dol es l a  co nserv a ci ó n  de  sus pe cul i ar i dades  f oral es y  l oc al es. E sta  l ucha  pol ít i ca  se  
encauz ará  en  el R .D . de  2-2-1 8 8 0, en cuya  v i r tud  l os  representantes f oral es  (se  nom bra  u n  v oc al 
de  cada  una de  l as “ pro vi nci as f oral es” ), se  adscr i b i rán  a  l a  Secci ó n  C i v i l de  l a  C om i si ó n  de  
C ódi g os, enc argad os  de  redactar  u na  M em or i a  y  u n  tex to  ar t i cul ado,  q ue  re cogi esen  l os  
pr i ncip i os e  i nsti t uci o nes vigentes en  di ch os terr i t o r i os, l os  cual es se  i ncorporarían  al C ó di g o  
C i v i l a  trav és  de u na  l ey  especi al , com o  A péndi ces al m i sm o. 
       Sin  em bargo, l a  posi ci ón  i n i ci al  del Proye cto  de  18 5 1  se  m antendrá  i nalt erabl e  en  el 
Proy e cto  de  1 882, re cha z ándose  a  l a  costum bre  com o  f uente  del D erecho  y  com o  cr i ter i o  de  
i nterpreta ción  e  i ntegraci ó n  l egal . Su  ar t.  1 2  establ e cía: “ El Tr i bunal que r ehúse fal l ar a  pr etexto  
de si l encio, oscur i dad o i nsufi ci encia  de l as l eyes, i ncurr i r á  en r esponsabi l i dad. Cuando  no  
haya  l ey exactamente  apl i cable  al punto  contr over ti do  se  apl i car á  l a  que r egule  casos y 
mater i as semej antes” . 
      L a  consol i da ci ón  de  l a  ru ptura  de  l a  m argi na ci ón  que, hasta  ese  m om ento, había  estado  
som eti da  l a  costum bre  se  produci rá  con  l a  c el ebraci ón  del Congr eso  Jur ídi co  Español  de  1886, 
en  M adr i d, cuyas  conclusi ones se  reco gerán  en  el tex to  def i ni t i v o  del C ódi g o  C i v i l:  
1)   Se ex cl uy e  a  l a  costum bre  co ntra  l a  l ey  (ar t.  5  C C , reda c ción  or i g i nari a). 
2)   Sól o  se  adm i te  com o  f uente  del D ere cho  l a  costum bre  pr aeter  l egem, de  c arácter  l oc al ; esto  
es, l a  costum bre  l oc al com o  f uente  su pl etor i a  de  l a  L ey , a  l a  q ue  está  subord inada, si b i en  se  
apl i c ará  con  pref erenci a  a  l os pr i ncip i os general es del D erecho  (anti guo  ar t. 6.2: “ Cua ndo  no 
haya  l ey exactamente apl i cable  al punto  contr over ti do, se  apl i car á  l a  costumbr e del l ugar , y, en  
su defecto, l os pr i ncipios gener ales del D er echo” ) . 
       C om o  ex c epción  a  este  régi m en  general ,  ya  en  l a  L ey  de  B ases  de  1 1  de  m ay o  de  1888, se  
prev é  l a  subsi stenci a  íntegra  del dere cho  f oral (ar ts. 5, 6  y  7), en  cuy os  ter r i t or i os  f oral es el 
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       A unq ue con  l a  Codi f i caci ón  el D erecho  m ercanti l perd i ó  parte  de ese  

carácter consuetudinar io102, no  hay que olv i dar que el D erecho  m ercanti l  se  

f orm ula  basándose  en  l a  codi f i caci ón  de  los  usos, ya cr i stali zados, cuando  éstos 

adquieren  el carácter  de u niv ersal idad  y necesidad 103; razón  p or l a  q ue  l os  

Códig os m ercanti l es  no  pudieron  ignorar este  dato  y  f ueron  respetu osos con  el 

uso104, consci entes, posi bl em ente, de sus pro pias i m perf eccio nes técni cas, dad o  

el carácter y  f i nal idad  de perm anencia  co n  el q ue son  creados, y , p or ende, l a  

i m posibi l i dad  de  que puedan  prev er todas l as si tuaci o nes que se  prod uzcan  en  el 

f uturo. 

      E ll o  j usti f i ca  que, pese a  l a  pri m acía  de l a l ey , el uso  de  com erci o  co nserv e  

hoy, en  contra  de  lo  que pudiera  parecer en  un  pr incip io105, un  papel rel ev ante, 

si bi en  no  eq uiparable  al q ue tuv o  en  ép ocas hi stóri cas anter i ores, com o  f uente  

                                                                                                                                     
C ódi g o  C i v il regi rá  tan  sól o  com o  sup l etor i o  (el l o  se  ex presó  en  el or i g i nar i o  art.  12  C C , 
susti t u i d o  por el  actual ar t. 1 3  C C , tras  l a  ref orm a de  197 4), posib i l i t an do  así que  en  estos  
ter r i t or i os  se  pueda apl i c ar l a  costum bre  l oc al antes  q ue  l a  L ey  general conteni da  en  el C ódi go  
C i v i l . 
101   A sí lo  hace  por pr i m era  v e z  el A .H .G .B ., C ódi go  de  C om erci o  al em án, de  1861, cuando  
estab l e ce  en  el art . 1  que  “en  mater i a  comer cial , l os usos de comer ci o y, en  su defecto, l as 
r eglas gener ales del D er echo  ci vi l se apl i car án  ante  el si l encio  del pr esente C ódigo” .  
102  En  l a  d octr i na  m ercant il i sta  f r anc esa  del s.  X I X , autores com o  D E L A M A R RE  y  
L E PO IT V I N  y a abo gan  por esta  auto nom ía  del D ere cho  m erc anti l ,  prop i o  de l as opera ci ones 
m erc anti l es. 
       O tros, com o  M A SSÉ , que  pretenden  q ue  el D erecho  m erc anti l si ga  respondi endo  a  l os  
esq uem as ci v i l i stas, co nsi deran  que  l a  anter i or d octr i na  su pone  una  tendenci a  arr i esgada  y  
o puesta  a l os pr i nci p i os de  l a  codi f i c a ci ó n, al rel egar al C ódi go  C i v i l e, i ncl uso, al p rop i o  
C ódi g o  de  C om erci o, a  una  posi ci ó n  se cu ndar i a; y  se  al ude, así,  a  l os  i nco n veni entes del uso,  
pr i ncipal m ente  en  l a  com proba ci ó n  de  su  ex i stenci a  y  c er te z a. E stos  i nconv eni entes  ya  f uero n  
apre ci ad os  en  l a  Edad  M edi a, en  l o  rel at i v o  a  l os c aracteres  del uso, l os  a ctos  de  su  
estab l e ci m i ento, su  f r e cuenci a, su  un i f orm i dad  y , sobre  todo, l a  di f i cul tad  de su  prueba. 
103    H ay  q ue  señal ar,  n o  obstante, q ue  l a  cod i f i c a ci ón  del ordenam i ento  m ercanti l , a  trav és  de  
l os usos  de  com erci o  m ás  pre ci sos, q ue  al c anz an  así l a  c ategor ía  de  l eyes  f orm al m ente  
co nst i tu i das, no  i m pl i c a  q ue se  l i m i te  el  ám bi to  de  ap l i c a ci ón  de  l os  usos, p ues éstos  surgen  
co nti n uam ente, p or  ne c esi dades  del tráf i co  m erc anti l , an te  l a  i m posi b i l i dad  de que  el l egi sl ad or  
reg ul e  to d os l os sup uestos q ue se  p uedan  prod uci r  (el l o  ex pl i ca  el co nt i n uo  desf ase  entre  el 
C ódi g o  de  C om erci o  y  l a  re al i dad  del t ráf i co  regu l ado). Por  tanto, l os  usos  se  anti ci pan  a  l a  
pro pi a  l ey  f orm al . 
104    E n  nuestro  C ódi go  de C om erci o  el l o  l l ega  hasta  el  p u nto  de  asi gnarl e  al  uso  pr i m a cía  sobre 
l a  l ey  ci v il ,  en  el ar t. 2. 
105    D i cho  pl ante am i ento  está  m oti v ado por  l a  prol i f era ción  de  l as  di sp osi ci ones l egal es  y  de  l as 
co n di ci ones general es de  l a  contrata ción. Si n  em barg o, l os  hechos dem uestran  que  l a  act i v i dad  
e co nóm i c a  ev ol uci ona  de  m anera  m ucho  m ás  rápi da  que  l as l ey es  escri tas  y  q ue  l os  pro pi os  
f orm ul ar i os  contra ctual es; de  ahí surge  l a  ne c esi dad  de  u ti l i z ar l os  usos  de  com erci o, presentes 
ya (es de ci r , no  es nec esari o  conf i g urar l os con  un  carácter  tel eol ógi co, ag otándose  en  cuanto  
cum pl en  el o bj eti v o  para  el que  f ueron  creados)  en  el t ráf i co  m erc anti l  d i ar i o, para  ev i tar  el  
desf ase  entre  l os ám bit os  j ur íd i co  y  económ i co. 
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del D erecho  m ercanti l , f u n dam ental m ente  en  el t ráf i co  di ar i o  de  l a  em presa106, 

que está  caracter i zado  p or su  carácter d i nám i co  y prof esi onal . L o  cual es 

especi al m ente  signi f i cat i v o  en  el com erci o  internaci o nal de  l a  soci edad  post-

industr i al actual , en  donde los usos de com erci o  i nternaci onal es desem peñan  

una f unci ón  destacada en  el ámbit o  contractual ( tanto  entre  em presarios como  

entre  éstos y los  co nsum idores), en  un  co ntex to  regi do  p or l a  g l obal i zaci ón  de  

los m ercad os. En  estas ci rcu nstanci as, está  surgi endo  una Nueva  L ex  M er cator i a 

( I nter nati onal L aw  M erchant) , de ám bi to  supranacio nal 107, que es pl anteada, 

preci sam ente, por l os  operad ores com erci al es i nternaci onal es (pr incipal m ente, 

empresas mult i nacio nales), q ue  operan  en  m ulti tud  de países108. Característi ca  

f un dam ental de  esta  Nueva  L ex  M er cator i a es  su  intento  por d otarse de  

uni f orm idad, como  se  puede apreci ar en  el ámbi to  co ntractual , im p o niénd ose  l as  

condi ci o nes general es  preestableci das p or l a  soci edad  m atr i z; de  f orm a que, en  

cada país en  don de opera l a  m ult i naci onal , l as  úni cas especial i dades se l i m it an  a  

una m era  traducci ó n  l i ngüísti ca  de  l os tex tos  contractuales109. 

                                            
106   Para  U R Í A  “ dentro  del cam po genér i co  de  l as n orm as  consuetudinar i as, l os  usos  de  
com erci o  entran  en  l a  c ateg or ía  espe ci al de  usos  de  l os  negoci os  o  usos  del t ráf i co, naci dos  en  el 
seno  m i sm o  de  l a  contrataci ó n  m ercanti l ”  (U R Í A , R ., D er echo M er canti l , cit ., p. 20). 
107    G A L G A N O  al ude, en  este  pu nto, a  l os  contratos  on li ne, en  d on de el dere cho  estatal result a  
l i m it ado  p or l as  regl as com u nes de  D erecho  i n ternaci onal pr i v ado. E stas regl as, señal a, están  
co nst i tu i das, bási c am ente, por norm as  de  derecho  consuetu di nari o, que  se  i m ponen  a  l os 
dere ch os  na ci onal es, y  q ue l as par tes del contrato  no  pueden  derogar, de  l o  q ue  se  i n f i ere, seg ú n  
este  autor, su  carácter de  usos norm ati v os, y  no  de  si m pl es usos contra ctual es  [ G A L G A N O , F .,  
«L ex M er cator i a, shopping  del D erecho  y  reg ul aci ones co ntra ctual es en  l a  época  de  l os  
m erc ados  gl o bal es»  ( t rad. por M A R T Í N E Z -G I JÓ N  M A C H U C A , P.) , en  RD M , núm . 247, 2 003, 
pp. 15  y  16] . 
108    L as regl as de  l a  Nueva  Lex M ercator i a  están  i ntegradas  bási cam ente  por tres ám bi tos  de  
pro duc ción: 
1)  Pr i ncip i os general es del D erecho, rel ati v os  a  l as rel aci o nes com erci al es i n terna ci o nal es, tal es 
com o  pacta sunt ser vanda, actor  i ncumbi t pr obati o,  cum pl i m i ento  de l as  o bl i ga ci o nes de  buena 
f e, etc. 
2)  U sos  y  prá cti c as  un i f orm es  observ ados  en  l a  práct i c a  com erci al  i nternaci onal ,  y  q ue  
determ i nadas  asoci aci ones pú bl i c as o  pr i v adas propo nen  i ntegrar en  “ co nj untos norm ati v os”  
para  ser observ ados en  el ám bi to  de  l as rel aci ones com erci al es i nterna ci onal es  (p.ej . l as  “ R egl as  
y  U sos  U ni f orm es  rel ati v os a  créd i tos docum entar i os”  o  l os I N C O T E R M S, re copi l ad os, en  
am bos  c asos, por l a  C ám ara  de  C om erci o  I n terna ci o nal ,  co n  sede  en  París). 
3) R egl as  consagradas por  l a  prá ct i ca arbi tral i nternaci onal ,  de  f orm a  que  el pre cedente  arbi tral 
o pera  com o  u na  regl a, si n o  vi ncul ante, sí, al m en os, d otada  de  un  alt o  grad o  de  a c atam i ento  en  
l a  pro pi a  prá cti ca  arbi tral ,  en  do nde  están  asentadas. 
109  A  tal  f i n, se  esgr i m en  tanto  ra zo nes  e co nóm i c as,  com o  j ur íd i c as, para  di cha  uni f orm i dad  
(ra zones  q ue, si n  du da, f aci l i tan  l a  d i f usi ón  de  l a  Nueva L ex M er cator i a) ,  dem andándose  un  
régi m en  j uríd i co  establ e  y  q ue  resp onda  con  pronti tud  a  l as cuesti ones que  a di ar i o  se  l es 
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       Por tanto, am bas cl ases de  f uentes del D erecho, l ey y  uso  de  com erci o, son  

perf ectam ente  com patibl es entre  sí y com plem entar i as, ya q ue, f r ente  al carácter  

de generali dad  y u niv ersali dad  del derecho  escr i to  o  posit i v o, el derecho  

consuetudinar i o  se conf ig ura  com o  u n  derecho  rel at i v o  (en  el ámbi to  de 

m ater i as, personas, espacio, t i empo  y ci rcunstanci as), cuya  v igencia  es pl ena y  

ef ecti v a  cuando  l a  l ey  posi ti v a  no  es capaz de  prev er y regul ar un  supuesto  

concreto110. En  def i ni t i v a, no  es p osib l e  l i m it ar el derecho  a  un  m ero  

reduccioni sm o  p osit i v i sta  [ el cual se  resum e en  l a  f rase  “Recht ist was gilt ” , el 

derecho  es l a  l ey v igente  (escr it a, p osit i v a)] , pues el derech o  escr ito  no  es capaz  

de prev er tod os los su puestos p osibl es que se p ueden  prod uci r en  el t ráf i co  

m ercanti l , el cual se asi enta  bási cam ente so bre el pr incipio  de b uena f e  

contractual . 

 

 

C .-   C O N C E PT O . 

 

 

 

                                                                                                                                     
pl ante an;  para el l o, se  preten de conf i gurar u n  ordenam i ento  j u ríd i co  vál i do  en  v ari os  E stados, 
ten dente a  ev i tar n orm as  de  conf l i cto. 
      L a  v ía  conv enci onal (conv eni os  i nternaci o nal es) para  l o grar l o, si n  em bargo, presenta  
especi al es d i f i cul tades, com o  se  pone  de  m ani f i esto  en  p osi ci ones j uríd i c as, a  v e c es, enf rentadas  
entre  l os  d i st i ntos  E stados  parte, ref l ej adas en  el  propi o  régi m en  de  reserv as  a  l os  T ratad os, e, 
i ncl uso, por l a  i n di f erenci a  de  l os prop i os E stad os en  l ograr  un  D ere cho  I nterna ci onal un i f orm e.  
       Por  el l o,  se  está  abri endo  paso  u na  l abor  de  un i f i c a ci ó n  de  l os  usos y  prácti c as  m ercanti l es  
i nterna ci onal es  usual m ente  em pl e ados, prop ugnándose  un  “ D erecho  tr ansnacional ” , generado  
por  l a  “ soci edad  i nterna ci o nal de  l os  com erci antes”  (societas mer cator um) ,  espe cíf i co  del 
com erci o  i nternaci onal . Este  D ere cho  está  dotado  de  un  régi m en  norm ati v o  (de  c arácter 
f ragm entari o, p ues sól o  co ntem pl a  determ i nados aspectos  de  l a  cont rataci ón  i nterna ci o nal )  y  
sanci o nador  (ci ertam ente  déb il ,  y  l i m i tado  a  un  m ero  boi cot del com erci ante  af e ctado) , y  de  un  
si stem a arbit ral pro pi os, autó nom o  respe cto  a  l os  di f erentes si stem as estatal es de  D erecho  
I n terna ci o nal  Pr i v ado. Si n  em bargo, n o  está  ex ento  del control  del D ere cho  estatal , al  q ue, 
f re cuentem ente, no  si em pre, cuan d o  resul ta  i nsuf i ci ente, a cude, a  trav és  de  l os  l au dos  arbit ral es, 
tanto  en  el ám bi to  sustanti v o, en  l a  regu l a ción  de  un  contrato, com o  en  garantía  de su  
cum pli m i ento  f orzoso, m erc ed  a  l os m edi os coacti v os del E stado, de  l os q ue  n o  di spone. 
110 E n  i gual es térm inos, SA N C H O  R E B U L L I D A , para  qui en  “ en  sum a, creo  q ue  este  
rep l ante am i ento  dem uestra  q ue  el enf r entam i ento  l ey -costum bre no  es tan  drást i co  en  l a  re al i dad  
com o  en  l a  d octr i na (...) . C ostum bre  y  l ey  t i enen  ám bi tos di st i ntos y  norm al m ente com pati b l es 
de  m ani f esta ci ó n  y  v i genci a; y  que, en  este  senti do, so n  f uentes i n dependi entes y  concurrentes”  
[ SA N C H O  R E B U L L I D A , Tr atamiento  actual de  l as F uentes del D er echo  C ivi l Navarr o , 
L e c ci ón  i nau g ural del C urso  1984-85  (U ni v ersi dad  de  N av arra), Pam pl ona, 198 4, p. 19] . 
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a)     Rasg os general es. 

  

       E l térm i no  “ uso  de com ercio”  es di f íci l  def ini r l o, dada  su  contingencia, ya  

que está  ref er i do  si ngularm ente  a  el em entos de m ater i a, espacio, t i empo  y 

ci rcu nstanci as; p or tanto, hay q ue  ex am i narlo  en  cada  caso  co ncreto. E l lo  

ex pli ca  l a  paradoj a, por un  l ado, del som eti m i ento  a los m i sm os, cuando  se 

reconoce su  ex i stenci a  y l a  conv enienci a  de su  apl i caci ón; y , por otra, que n o  

pueda haber un  cuerpo  j urídi co  si stem áti co  y general sobre l os usos de  

com ercio, en  el senti do  de código, dada  l a  inm utabi li dad  de  este  cuerpo  l egal ; 

m i entras que l os usos son  el em entos v i v os, en  perm anente  dinam i sm o, producto  

de l a  soci edad  en  l a cual surgen, y q ue  desaparecen  cuando  se conv ierten  en  l ey  

general , al  u niv ersal i zarse  en  espacio  y t i em po, cr i stali zándose en  un  tex to  

l egal 111, o  bi en  cuando  ya no  cumplen  l a f u nci ó n  q ue ori ginar i am ente cum plí an, 

entrando  en  desuso112. Por todo  el l o, a  lo  m ás q ue se  puede aspi rar es a  una  

com pi l aci ón  de  los m i sm os, com o  D erecho  co nsuetu dinar io, v igente  en  u n  

m om ento  y l ugar determ i nados113, l o  que j usti f i ca  l a  necesi dad  de  rev i siones  

peri ódi cas de  cada  com pil aci ón114. 

       Estas d i f i cul tades j usti f i can  l a  f alt a  de una regulaci ón  j urídi ca  de  l a  

costumbre y de  los usos de com erci o 115. Pese  a todo, de  l a  observ aci ó n  de  l os 

                                            
111  E l l o  perm i te  com probar  l a  ex i stenci a  de  una  am pl i a  gam a  de usos, según  su  ám bi to  de  
general i dad, entend ida  ésta  bi en  com o  grado  de  cr i stal i z a ci ó n  o b i en  com o  grado  de ac epta ci ó n  
com ú n  en  su  ut i l i dad  y  en  sus coordenadas de  m ateri a, espa ci o, t i em po  y  ci rcunstanci as. 
112   L a  costum bre, com o  tal  norm a  j uríd i ca, al  i gual que  l a  l ey , p uede  ser  desusada, quedándose  
si n  vi r tual i dad  prá ct i ca. V I L L A R  R O M ER O  opinaba  q ue  “ n o  si endo  l a  costum bre  si no  un  uso  
repeti do  y  constante  co n  áni m o  de  o bl i garse, es  i n di scuti bl e  que  cuando  dej e  de  pract i carse  el 
uso  en  el que  l a  costum bre  consi ste  y  se  basa, desaparec e  l a  úl t i m a  com o  tal  norm a j uríd i c a”  
(V I L L A R  R O M E R O , J. M ª.,  «E l desuso  de  l as  norm as  j ur íd i c as», en  RD P , 1 971, p. 7 1 4). 
       L a  prueba  del desuso, a  i nstanci a  de parte  o  de of i ci o  cuando  al Juez  l e  conste  di cho  ef e cto  
j uríd i co, perm i te  negar l a  apl i c a ción  de  una  costum bre  q ue  ha  si do  al egada. 
113  C om o  señal a  PE R PI Ñ Á  Y  G R Á U , “ cada uso  o  prá cti c a  en  sí, y  dentro  de  su  c am p o  de  
v i genci a, es, pues, u n  pre c epto  por consenti m i ento  tá ci to”  (PER PI Ñ Á  Y  G R Á U , R ., «Pról ogo», 
en  Recopil ación  de usos, costumbr es y pr áct i cas mer canti l es seguidas en España , M adr i d, l 964, 
p. 19). 
114  G A R RI G U E S, en  este  punto, desta ca que, preci sam ente, l a  l egi sl a ción  m ercanti l , en  todo  
ti em p o, “ ha  si do  en  su  m ay or  par te  com pi l aci ón  y  rev i si ó n  de  usos”  (G A R RI G U E S, J.,  «L os 
usos  de  com erci o...», cit ., p. 822). 
115  E sta  om i si ón  j u ríd i ca  se  encuentra  en  el m o vi m i ento  co di f i c ador, el cual supuso  l a  
prep on deranci a  de  l a  l ey  com o  f uente  del D ere cho; y , respe cto  a  l a  costum bre, com o  hem os 
v i sto  en  el núm . M argi nal 100, ado pta  v ar i as posturas, que osci l an  entre  su  total ex cl usi ó n  o  su  



81 

usos es posi bl e  ex traer unas concl usiones general es, que nos perm i tan  

aprox i m arnos a  un  concepto  de los m i sm os. Com o  señala  U R Í A , l os usos de 

com ercio  “ son  n orm as de  D erech o  obj et i v o  creadas por l a  observ anci a repetida, 

uni f orm e y co nstante de los com erci antes en  sus neg ocios” 116. Por su  parte, para  

A L B ERT O  B ER CO V I T Z , qui en, adem ás, i denti f i ca  uso  de com erci o  con  

costumbre m ercanti l , “ l os usos de com erci o  son  práct i cas reali zadas co n  

carácter general dentro  de un  sector de l a  acti v idad  económ ica o  en  una p l aza  

determ inada, cuan do  tal es prácti cas ti enen  ef ectos j urídi cos y  se consideran  

v i nculantes en  el ám bito  com erci al en  el q ue ti enen  lugar si n  necesidad  de 

haberl as pactado  ex presam ente” 117. 

       En  todo  caso, hay que part i r de  l a  co nsideraci ón  de los usos de com erci o  

com o  usos soci al es, propios de  los com erci antes, pero  con  u na  transcen dencia  

j urídi ca, eq uiparabl e  a l a m i sm a costum bre. D e f orm a q ue, en  su  análi si s, 

quedan  ex cluidas aq uell as m eras prácti cas indiv i duales, o  que, teni endo  u na  

proyecci ón  soci al , no  al canzan  a  obtener v alor j uríd i co; dada  su  var i edad  y  

v i rtuali dad  j urídi ca, su  consideraci ón  com o  costum bre, a ef ectos j urídi cos, 

i m pl i cará  l a  co ncurrenci a  de los m i sm os requi si tos ex igi dos a  ésta. 

 

 

b)  L a  costum bre  y  el  uso  de  com ercio: la  cuesti ón  de  l a  d i sti nci ó n  o  

equiparaci ó n  entre  costum bre  y  usos j urídi cos. 

 

       L a di sti nci ón  tradi cional entre  “uso”  y “c ostumbre”  no  ha si do  objeto  de l a  

adecuada  atenci ón  doctr inal 118, aunq ue, com o  verem os, a  conti nuación, esta  

cuesti ón  ti ene u na  signi f i caci ón  j urídi ca  i m portante119. 

                                                                                                                                     
re co n oci m i ento  (b i en  p or  rem i si ón  de  l a  L ey  o  bi en  de  f orm a autónom a, pero  co n  cará cter  
su pl etor i o). 
116    U R Í A , R ., D er echo M er canti l , cit ., p. 20. 
117    B ER C O V IT Z  R O D R Í G U E Z -C A N O , A ., Apuntes. .., cit ., p. 111. 
118  Sal v o  l a  ex c epción  de  al gun os autores, com o  R U B I O  (vid.  R U B I O , J., I ntr oducción..., ci t.,  
pp. 3 9 0  y  ss.) . 
119   Y a  en  l atín, usus se  em pl ea  y  se  i n terpreta  com o  uso, prá cti ca,  costum bre, trato, ut i l i dad  e  
i ncluso  nec esi dad. Y  estas  a cepci ones  se  co nserv an  en  castel l ano  desde  l a  m it ad  del  si g l o  X I I I  
hasta  nuestros  d ías, según  el D i c ci onar i o  de  l a  R e al A cadem i a  E spañ ol a  de  l a  L en gua. 
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       En  am bos casos, su  m ención  en  el art. 1  (aps. 1  y 3) CC  y ar t. 2  CCo. po ne  

de m ani f i esto  l a ex i stenci a  de u na  pl ural i dad  de f uentes (m ater i al es) de creaci ón  

del D erecho, hecho  que el propio  ente  estatal no  pudo  ignorar al empren der l a  

tarea codi f i cad ora, v i énd ose  obl igado  a  reconocer l egal m ente, j unto  a  él , a  otras 

f uerzas soci al es con  capacidad  n orm ati v a. 

       Sin  em bargo, se  p uede apreci ar un  di f erente  tratam iento  f orm al p or el 

pro pio  Estado, al adm i ti r en  el  art. 2  C Co. el carácter prev alente  de los usos del 

com ercio  (adem ás de  l a l ey  especial m ercanti l ) sobre l a  propia  l ey (com ún), n ota  

destacada de l a  q ue carece  l a  costum bre ci v i l 120. Y  q ue, en  l íneas general es, 

sup one un  intento  del co di f i cador m ercantil del recon ocim i ento  de l a  

especi al i dad  de  este  ordenam iento  y de  sustraer de  l a  ordenaci ón  si stem áti ca  

com ún  a l as norm as m ercanti l es. Preci sam ente, l a  especi al i dad  del D erecho  

m ercanti l  der i v a de  un  m ayor respeto  l egi sl ati v o  al uso, cargado  de m en os 

prej u i cios que el de costum bre, y  q ue  su pone q ue l a  auton or mación de los 

com erci antes es m ereced ora  de  consideraci ón  l egal . 

 

                                                                                                                                     
     Si n  em barg o, l a  v oz  “ costum bre ”  y a  se  ut i l i za  en  c astel l ano, en  su  f orm a  a ctual , a  m it ad  del 
si g l o  X I I , y  en  el si gl o  X V I se  a coge  su  deri v ada, “ co nsuetud inar i o” , l o  que  po ne  de  m ani f i esto  
l a  di sti nci ó n  or i g i nar i a  en l os prop i os tex tos español es entre  uso  y  costum bre  [ así, en  l as Par ti das 
se  di c e  que  “ nasce del ti empo  uso, e del uso, costumbr e; e de l a  costumbr e, fuer o”  (Par t. 1; 2  
Proem i o) , esto  es se  establ e ce  al uso  y  a  l a  costum bre  en  u na  rel aci ó n  de  c ausa  a  ef e cto, en  
donde  el uso  es un  el em ento  de  he ch o  prev i o  y  di st i nto  a  l a  costum bre, l a  cual sí t iene  l a  
co nsi dera ción  de  f uente  del D ere ch o). Pero  el térm i no  “ uso”  se v a  af i rm ando  y  se  co nf i rm a  en  
el em ento  prej ur íd i co, de  f orm a  que  y a  se  i denti f i ca  con  costum bre, cuy o  ám bi to  es ya  “ der echo  
o  fuer o  que non  es escr i pto”  (Part i da  L ey  pr i m era) . 
      R espe cto  a  n uestro  C ó di go  de  C om erci o, l os  v oc abl os  “ uso”  y  “ costum bre ”  se  ut i l i zan  
i nd i st i ntam ente  en  su  art i cul ado  (cf r . arts. 261  y  651, así com o  l os  ar ts. 489  y 528, antes de  su  
dero ga ci ó n  éstos p or l a  L C  de  1 985) . E l l o  supone q ue, con  cará cter prev i o, ex cl uyam os del 
anál i si s  del térm i no  “ uso”  determ i nados  si gn i f i c ados, ref er i d os  al v erbo  “ usar ”  (p.ej .,                
art.  6 1 8.5º.)  o  que  se  traten  de  usos  de  hech o  o  té cni cos  (arts. 362, 820.1º.) ,  centrándo n os  en  
aq uel l os  usos aludi dos  en  el C ódi go  de  C om erci o  bi en  com o  recursos i n terpretat i v os  de  l as  
cl áusul as co ntra ctual es oscuras o  conf usas, b i en  com o  f uentes  del D ere cho, cr i ter i o  que  perm i te  
l a  d i f erenci aci ón  de  l os  usos  en  i nterpretat i v os  y  norm at i v os, en  base  a  l a  f unci ó n  que  tengan  
atr i b ui da, com o  tendrem os  oc asi ó n  de  ex am i nar en  el ap. I I .-E .-a). 
120   P.ej ., el  ar t.  5 3  C C o., cuy o  tex to  l i t eral  perm ane ce  i nalt erado  desde  l a  aprobaci ón  del 
C ódi g o  en  1 8 8 5, ex presa  q ue  “ l as convenciones ilí cit as no pr oducen obli gación  ni acción, 
au n qu e r ecaigan sobr e oper aciones de comer cio” , l o  que  su pone  u na considera ción  espe ci al  a  
l os  usos de  com erci o  (contr a l egem) ,  m ani f estada  en  l a  resalt ada  conj u nci ó n. 
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       L a di scusi ón  en  cuanto  a l a eq uiparaci ó n  o  di sti nci ón  se pl antea  

pr i nci palmente121 a  parti r de l a  ref orm a del T ítul o  Prel i m inar del Código  C i v i l 

en  1974  cuand o  se establece  en  el art. 1.3, párr. 2º., del CC  q ue “ l os usos 

j ur ídi cos que  no  sean  mer amente  i nter pr etat i vos  de  una  declar aci ó n  de  

vol untad, tendr á n  l a  consider aci ón  de  costumbr e” 122. D e f orm a q ue, por u n  

l ado, se  i denti f i ca  a  l a  costumbre y a  los usos j uríd i cos (o  n orm ati v os)123, y , por  

otro  l ado, a  los usos j urídi cos se  l es recon oce  ah ora, d ual m ente, su  condi ci ón  de 

                                            
121    Y a  en  el ar t. 1 976  C C  se  establ e c e  una  si noni m i a  entre  l os  térm i nos  “ uso”  y  “ costum bre” , 
al establ e c er l a  deroga ci ón  de  “ todos l os cuer pos l egales, u sos y  costu m br es que constit uyen el 
D er echo ci vi l común  en todas l as mater i as que son  objeto  de este Código  ( ...) ” . 
122    Este  prec epto  respon de  a  l a  ex i genci a  de  l a  L ey de  B ases de  17  de  m arzo  de  1973, para  l a  
ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar, cuyo  ar t.  2° . establ ecía: “ L a costumbr e r egi r á  en defecto de l ey 
apl i cabl e, si empr e que no vaya contr a  l a  mor al o  el or den públ i co, val or án dose  l a  ef i caci a  
cr ea d or a  de  l os u sos soci al es con  tr an scen den ci a  j u r ídi ca ” .  
        E l art. 2º.  de  l a  L ey  de  B ases  dará  l ugar  al art . 1.3  C C , cuy o  párr. 2° . i ntrod uce com o  
nov edad  l a  consi deraci ó n  de  costum bre  a  l os  usos  j ur íd i cos  no  i nterpretat i v os. L a  E x posi ci ón  de 
M oti v os  del D ecreto  1 836/19 7 4, de  3 1  de  m ay o, p or el que  se  sanci ona  con  f uerza  de  l ey  el  
tex to  ar ti cul ado  del T ítu l o  Prel i m i nar del C ó di g o  C i v i l , p ropone  l a  si gui ente  i nterpretaci ó n  de  
este  nuev o  ar t ícul o: “ L a costumbr e, ampl i ada  al no  ci r cunscr i bi r l a  a  l a  del l ugar y al confer i r  
valor  de costumbr e a  l os usos j ur ídi cos no mer amente  i nter pr etati vos, ( ...) ” ; esto  es, l a  
costum bre ha  si do  am pli ada, al el i m i narse  su  c arácter de  “ l ocal ”  y  al conf er i r se i dénti co  v al or  a  
l os  usos  j ur íd i cos, com o  ex am i narem os  en  el ap. I I .-E .-c)a’ ), con  el obj et i v o  de  a ctual i z ar  el  
tratam i ento  j u ríd i co  de  l a  costum bre  y  de  f a ci l i t ar,  a  trav és  de  el l a, l a  adapta ción  del 
ordenam i ento  j ur íd i co  a  l a  real i dad  soci al que  ha  de  regu l ar. 
       C O R T ÉS  D O M Í N G U E Z  sost i ene  que, de  l os  trabaj os preparator i os, parece  desprenderse  
q ue  con  l a  eni gm áti ca ex presi ó n  entre com i l l ada  (de  “ l os usos j ur ídi cos que no  sean  mer amente 
i nter pr etati vos de una  decl ar ación  de voluntad, tendr án  l a  consider ación  de costumbr e” )  “ se  
estaba  al u di en do  f un dam ental m ente  a usos  que  presentan  carácter m ercanti l o, m ej or,  que  
surgen  y  se  apl i c an  a  l a  re al i dad  m erc anti l ” ; y  q ue, si gu i endo  l a  d i f erenci a ción, p l ante ada  p or  l a  
doctr i na  m erc anti l i sta, de  l os usos  en  norm ati v os  e  i nterpretat i v os,  esta  d i st i nci ón  t i ene  aco gi da  
en  el pre cepto  aludi do, com o  af i rm a  i gual m ente  G A R R I G U E S, qu i en  se  ex presa  en  l os 
si gu i entes térm i n os: “ l a  d i st i nci ón  entre  estas dos cl ases de  usos  apare c e  ex presam ente  en  l a  
n uev a  reda c ción  del art .  1  C C , en  cuy o  apar tado  terc ero  se  equi para  l a  costum bre  al uso  
norm ati v o, otorgándol e  así l a  considera ci ó n  de  f uente  del D erecho, y  contrapo ni éndol o  al uso  
i nterpretat i v o”  (G A R R I G U E S, J.,  Curso..., ci t., p. 1 24). En  este  senti do,  apre ci a  dos ra zones  por 
l as  q ue  el uso  norm ati v o  ti ene  consi deraci ó n  de  f uente  del D ere cho  en  el C ódi g o  C i v i l , en  l a  
ref orm a  de  1974, cuando, teóri c am ente, ya  l o  era  en  el C ódi g o  de  C om erci o: “ en  pr i m er  l ugar, el 
pre c epto, cl ar i f i c ando  u na  seri e  de  cuest i ones d i scuti das, consol i da l a  o perat i v i dad  del uso  com o  
f uente  del D erech o” , y  “ en  seg u ndo  térm i no, l a  norm a  supone  una  i ndu dabl e  fl exi bil i dad del 
si stem a de  f uentes del D erecho  m erc anti l ,  es  deci r , supone  una  actual i zación del m i sm o” , p ues  
a ctúa  com o  f i l tro  n orm at i v o  de  nuev as re al i dades j ur íd i c as (C O R T É S  D O M Í N G U E Z , L . F., 
«R ef l ex i ones...», cit ., p p. 499  y  50 2). 
      D E  C A ST R O , p or su  parte, considera  que  l a  ra zón  de  q ue  ho y  pueda  habl arse  
i nd i st i ntam ente  de  costum bre  y  usos está  en  el re c el o  del E stado  ha ci a  l as organ i z aci ones o  
gru p os  q ue  l es so n  ex trañ os, l o  q ue  ha  m oti v ado  q ue, casi autom át i cam ente, l a  espe ci al i dad  de  
or i gen  de  l a  norm a  co nsuetudi nar i a  pase  a  un  l ugar  secundari o  que, prá cti cam ente, l e  quit ará  
c asi toda  si gn i f i c a ción  j ur íd i ca. D e  este  m odo, d i ce, l a  costum bre  es asimi l ada en  su  si gn i f i c ado, 
y  hasta  term i n ológi cam ente, al uso  soci al (D E  C A ST R O , F., D er echo Ci vil de España, I , 
M adr i d, 1949, rei m pr. 1984, p. 3 9 7). 
123    Vi d. el núm . M arginal 1 8 2. 
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f uente  tanto  del D erecho  ci v i l  como  del D erecho  m ercanti l 124; y  l o  que, 

anter i orm ente a l a ref orm a del Códig o  C iv i l en  1974, parecía  induci r a  l a  

di sti nci ó n  entre  l a  costum bre  ci v i l  y el uso  de com ercio, com o  específ i cos de 

ambos órdenes j urídi cos, ahora es obj eto  de  conf usi ón125. 

 

                                            
124    E sta  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar del C ódi go  C i v i l , en  cuanto  al tem a  de  l a  costum bre, f ue 
i nsp i rada  en  l a  l ab or re al i zada  por D E  C A ST R O  y G A R R I G U E S, al respecto. 
       Por un  l ado, G A R R I G U E S, bási cam ente, en  su  trabaj o, ci t.,  «L os  usos de  com erci o  
(Si g ni f i c a ci ón  del uso  para  el D ere cho  m erc anti l ) », en  RD P , 1944, pp. 8 2 2  y  ss., i nci d i rá  en  l a  
atr i buci ó n  del v al or del  uso  com o  f uente  del D erecho, i n tentando  potenci ar el  c ará cter 
co nsuetud inar i o  del D ere cho  m erc anti l , uti l i z ado  por l os  suj etos  del tráf i co  j u ríd i co-m erc antil .  
Su  tesi s  ser ía  que  l a  f unción  de  l os usos no  es di v ersa, si no  que  l o  di v erso  son  l os usos  m i sm os. 
        Por su  par te, D E  C A ST R O  desconf ía  de  l a  costum bre  y  de  su  ver ti ente  de  som bra  (vid. D E  
C A ST R O , F., D er echo Civi l ..., cit ., p. 375), si endo  par ti dar i o  del p osi t i v i sm o  l egal i sta, com o  el 
m edi o  m ás  ef i c a z  para  ordenar l os  com p ortam i ento  i ndi v i dual es desde  l as ex i genci as  del b i en  
com ú n  general , y  no  desde  l os i n tereses sector i al es y  de  grup os. N o  o bstante, el respal d o  estatal 
a ctual a  l a  costum bre, l o  que  con l l ev a  a  q ue  no  se a  ne cesar i a  l a  opi nio  i ur i s, supl i da  por di cho  
respal do, v a  a  con duci r  a  este  autor a  considerar  com o  costum bre  a  l os usos que  p ueden  
i m ponerse com o  conteni do  nec esar i o  de  l os  co ntratos; pero  adv i erte  q ue  l os  usos norm ati v os  
sól o  p ueden  tener  ap l i c a ci ó n  en  def ecto  de  l ey  d i sposi ti v a, ante  l a  am enaz a  de  unas co nd i ci ones  
general es de l os co ntratos que  preten den  i m p onerse  com o  ex presi ó n  de  D ere ch o  co nsuetud inari o  
(vid. D E  C A ST R O , F ., L as condi ci ones gener ales..., ci t., p. 43). A  di f erenci a  de  G A R R I G U E S, 
sosti ene  que  un  m i sm o  uso  puede  desem peñar di st i n tas f unci ones. 
      Para  D Í E Z -PI C A Z O , “ en  el nuev o  T ítu l o  Prel i m i nar  de  nuestro  C ódi go  C i v il ha  tr i u nf ado  l a  
pr i m era  l ínea, m ercanti l i sta, de G arr i gues, so bre  cual qu i er otra”  (D Í E Z -PI C A Z O , L ., 
«C om entar i o  al ar t. 1.3  del C ódi g o  C i v i l », en  Comentar i os a  l as r efor mas del Código  Ci vi l , v ol .  
I , M adr i d, 1977, p. 6 3). Si n  em bargo, para  SA N C H O  R E B U L L I D A : “ F i nal m ente, en  el tex to  
art i cul ado  por D e creto  de  31  de  m ay o  de  1974  l a  eq ui para ci ó n  a  l a  costum bre  se  ref i ere  a  ‘ l os  
usos  j u ríd i cos  q ue  no  se an  m eram ente  i nterpretati v os’ .  C on  el l o  pare c e  t r i unf ar – desv i ánd ose  de  
l as B ases – l a  d i re c ci ón  pre co ni zada  por el p rof esor D e  C astro”  (SA N C H O  R E B U L L I D A , 
El ementos de D er echo C ivi l , I , B arc el o na, 198 8, p. 19 6) . 
125    E n  úl ti m a  i nstanci a, l a  ref orm a del  T ítu l o  Prel i m i nar  del C ódi go  C i v i l ,  en  m ater i a  de  usos, 
se  p l antea  porque  l a  cuesti ó n  de  su  adm i si bi l i dad  conti núa  abi erta.  
       Pero  l os  autores  de  l a  ref orm a  son  consci entes de  q ue  l as  sol uci ones q ue  se  aporten  en  l a  
a ctual i dad  no  pueden  ser l as  m i sm as  que  l as  apor tadas p or  l a  dogm áti ca  trad i ci onal (esto  es, l a  
q ue  ex am ina  el D erecho  posi t i v o  anter i or a  1 974) , en  un  m om ento  h i stór i co  en  el que  el p oder 
de  norm a ci ón  de  determ i nadas f uerzas  soci al es  está  aum entan do, en  detr i m ento  del p oder  
l egi sl at i v o  del E stado  (este  f enóm eno  no  es ex cl usi v o  del D ere cho  m erc anti l ,  com o  se  p uede  
apre ci ar en  m ater i a  de conv eni os  col ect i v os  entre  trabaj adores y  em presar i os). E l l o  se  pl asm a  en  
dos  aspectos  concretos: 
1)  Por un  l ado, en  l a  ref orm a  se  ha  proced i d o  a  un  ro b usteci m i ento  del c arácter general de l as 
f uentes del D ere cho, l o  que  i m pl i ca  l a  ordena ci ón  general de  l a  costum bre o  el uso, co n  rel aci ón  
a  todos  l os gru pos soci al es, y  no  en  ref erenci a  a un  determ i nado  grupo  soci al (p.ej .  el de  l os 
em presar i os). 
2)  Por otro  l ado, ahora  se  ex i ge  ex pl íci t am ente  que  el uso  cum pl a  l os m i sm os  requi si tos  que  l a  
costum bre para su  co nsi deraci ón  com o  f uente  com pl em entar i a  del ordenam i ento  j u ríd i co.  
A m bos  el em entos, i m pl i can  l a  cuest i ó n  de  l a  conv eni enci a  o  no  de  una  reg ul aci ón  l egal 
específ i ca  de  l os  usos  de  com erci o  en  el tráf i co  m erc anti l m oderno, tal  y  com o  se  ha  ab ordad o  
en  el D erecho  com parad o. 
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       En  real idad, esta  norm a cuando  di ce “ ( ...) tendr á n  l a  con sideración  ( ...)” , l o  

que hace  es eq uiparar  el uso  norm ati v o  (o  j uríd i co) a  l a “ costum bre” , es deci r , 

com o  fuente del D erecho  obj eti v o, en  cuyo  caso, el uso  actuará  p or  efecto  de  l a  

l ey; l o  cual es d i sti nto  a  co nsiderar al uso  norm ati v o  com o  D erecho  obj et i v o  

(ento nces, el uso  o peraría en  defecto  de  ley). Por tanto, l a  cuesti ó n  de  l a  

equiparaci ón  del uso  norm ati v o  y l a  costum bre  ci v i l  se  centra  en  los problem as 

deri v ad os de su  rel aci ón  con  l a l ey  y el D erech o  obj eti v o  en  general , y q ue  se 

anali zará  en  el ap. I I .-G .-.  

       H oy, si bi en  un  sector doctr i nal i nsi ste  en  co nserv ar esta  di sti nci ó n  de  

carácter m ater i al 126, l a  doctr ina m ayorit ar i a  y l a  j uri spru dencia127 reconocen  que  

                                            
126  A sí, para  D Í E Z -PI C A Z O : “ N os pare c e  equi v oc ado  estab l e cer  una  equi paraci ón  entre  ci er tos 
usos  soci al es  con  t ransc en denci a  j ur íd i c a  y  l as  costum bres  com o  norm as  co nsuetud inari as  ( ...) .  
T odo  l o  cual es, a  n uestro  j u i ci o, m ás  q ue  dudoso, dado  q ue, i nsi st i m os  una  v e z  m ás, no  se  trata  
de  autént i c as  norm as  j uríd i c as, si no  de  p uros  el em entos u ti l i z ados en  l os  su puestos  de  hecho  de  
otras norm as”  (D Í E Z -PI C A Z O , L .,  «C om entari o.. .», ci t., p p. 69  y  7 0). 
      O tros autores  d i st i nguen  el uso  del  com erci o  y  l a  costum bre  ci v il porq ue  en  aquél , d i c en,  
basta  l a  ex i stenci a  de  u na  prá ct i c a  rei t erada. E n  esta  lí ne a  se  si t úa  el p f r . A L B A L A D E JO  cuando  
af i rm a  que  “ ( ...)  aun  di sti ng ui dos y  constatado  que  una  ci erta  p ráct i ca  c arezca  de  opi nio  i ur i s, 
por  l o  que  no  sería  costum bre, si no  uso, no  se  l e  qui ta  su  val or norm ati v o” ; y , a  co nti n uaci ón, 
q ue  “ au n  no  si endo  costumbr es, en  el  senti do  estr i cto  de  este  térm i no, ti enen  rel ev anci a  j u ríd i c a  
y , por  di sposi ci ó n  de  l a  l ey , se  a cu de  a el l os  (para  regul ar j urídi c am ente  u n  punto  o  para  
i nterpretar l a  v ol untad  de  l as par tes en  l os  negoci os  j ur íd i cos)”  (A L B A L A D E JO , M ., Curso..., 
cit ., pp. 69, y  74  y  75) . 
      Por su  par te, C O R T ÉS  D O M Í N G U E Z  co nsi dera  q ue  el si stem a  de f uentes anter i or  a  l a  
ref orm a  de  1 9 7 4, establ eci d o  en  el anti guo  ar t.  6  C C , no  result a  m odi f i c ado  sustanci al m ente, y  
q ue  “ l as d i v ergenci as entre  el si stem a  general -ci v i l  y  m erc antil de  f uentes  se  red ucían, dej ando  a  
un  l ado  l a  obv i a  di sti nci ó n  entre  l ey es  ci v i l es  y  m erc anti l es, a  q ue, de  u na  par te, el l egi sl ador 
m erc antil no  m enci onaba  com o  f uente a  l os pr i nci p i os  general es  del D ere ch o; y,  de  otra, a  q ue  
m i entras aquél l l am aba  en  segun do  l u gar, tras l a  l ey , a  l os  «usos  del com erci o», el ci v i l  l o  ha cía  
a  l a  «costum bre»”  (C O R T É S  D O M Í N G U E Z , L . F .,  «R ef l ex i ones.. .», cit ., p. 4 97). 
      G O R D I L L O  C A Ñ A S  tam bi én  es parti dar i o  de  tal  d i st i nción, af i rm ando, al  respe cto, q ue l a  
costum bre ser ía  “ una  norm a sup l etor i a  de  l a  l ey ” ;  y  el uso  “ un  dato  obj eti v o  supl etor i o  del pa cto  
o  i ntegrad or del m i sm o” , es de ci r , con  f unció n  supl etor i a  de l a  v oluntad  pr i v ada (vid. 
G O R D I L L O  C A Ñ A S, A .,  «C om entar i o  al  art ícul o  1, apartado  3, del C ódi go  C i v i l », en  
Comentar i os al Códi go  C i vil y  Compil aciones F or ales, t. I  -  v ol .  1º  (Ar tículos 1  a  7  del Código  
Ci vi l ) ,  M adri d, 199 2, pp. 124  y  125, 134  y  135, y  p p. 139  y  ss.) . 
      Vi d.,  i gual m ente, otros  autores, que adm i ten  l a  ci tada  equ ipara ción. E ntre  otros, D E  D I EG O , 
El uso, l os usos soci al es y l os usos convencionales  en el Código Ci vi l espa ñol , M adr i d, 192 0, 
pp. 19  y  ss.;  G A R R I G U E S, J., «L os  usos  de  com erci o...», ci t.,  pp. 8 3 2  y  ss.; D E  C A ST R O , F., 
D er echo Ci vil ..., ci t ., p. 3 7 9; R U I Z  V A D I L L O , L a costumbr e en  el Códi go Ci vi l español 
después de l a  r efor ma del Títul o  Pr el imi nar , Pretor,  1974, pp. 506  y  507; E SPÍ N  C Á N O V A S, 
M anual de  D er echo  Ci vi l español , I , 19 82, p p. 14 1  y ss. 
127   E x i sten  sentenci as  ai sl adas en  l as  q ue  se  di sti ngue  entre  costum bre  y  uso. Entre  éstas, l a  
ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  2 1-6-1985  (R J  1985\3 3 05), que  di c e  “ ( ...)  si n que l a  r efer encia  a  l os  
usos que el Juez de i nstanci a  hace no sea  más que  l a  uti l i zación de l os usos de comer ci o  que  
ci ta  como cr i ter i o  de i nter pr etación de l a  conducta  de l as par tes par a  l a  pr obanza del contr ato, 
no  como usos nor mati vos par a  r egul ar  su  val i dez y efectos”  (C d o. 3º.) . 



86 

l a  equiparaci ón  entre  usos y costum bre que real i za  el art. 1.3  C C128 no  of rece  

du das respecto  a  sus efectos j ur ídi cos129; el l o  i m pli ca  q ue  el l egi sl ad or qui ere  

que se  g uarden  l as l im i taci ones q ue  para  su  ef i caci a  señal a  a  l a  costum bre (vi d. 

l a  ST S  de 16-11-19 8 5); de otro  l ado, m antener l o  contrar i o  po dría  af ectar a  l a  

teoría  del uso  en  cuanto  a  su  cl ar i dad  y f i j eza. En  consecuencia, am bos, usos y  

costumbre, dada  su  equiparaci ón, han  de reuni r l os  mi smos requisit os130, para  su  

consideraci ón  com o  f uente  del D erecho. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
       N o  obstante, l o  m ás  habi tual en  l a  j ur i sprudenci a  del T r i bunal Su prem o  es l a  ref er i da  
eq ui para ción, pero  atr i b uy endo  una  si gni f i c aci ón  q ue  co nd uce  a  u na conf usi ón  term i n ol ógi ca, al 
dar l es un  tratam i ento  u nit ar i o. A sí,  p.ej ., l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  9-1 0-1981  (R J  1981\3595)  
cuando  di ce  “ ( ...)  l a  cuesti ón  l i ti gi osa ( ...)  habr ía  de encontr ar solución acudiendo a l os usos de 
comer cio  i nter pr etati vos en  confor midad  al ar t. 2º. del r efer i do  Códi go, como f u en te  
su bsi di ar i a  de  i nter pr etación  de l os actos de comer cio”  (C do. 5º.) ,  en  re al i dad  se  está  ref i r i en do  
a  l os usos i nterpretati v os, pero  l os  p l antea  com o  costum bre, y , por  consi g ui ente, com o  f uente  del 
D erecho, l o  cual n o  es  corre cto. E sto  es, el  T r i b unal Suprem o  se  posi ci ona  j unto  a  un  se ctor 
doctr i nal m i n ori tar i o, que  reconoc e  sól o  una  cl ase  de  usos de  com erci o, de  natural eza  n orm ati v a, 
q ue  cum pl en  di f erentes f unci ones (norm ati v as  e  i nterpretati v as) .  
      Sin  em barg o, l a  doctr i na  m ayor i tar i a  di st i ng ue, j unto  a  l os  usos  norm ati v os, l os  usos  
negoci al es, que  cum pl en  una  f u nción  de  i n tegra ción  de l a  v ol untad  co ntra ctual ,  por  rem i si ó n  de  
l a  L ey ; lo  cual es di st i n to  a  l a  consi deraci ón  l egal de  l a  costum bre  com o  f uente  del D ere cho, de  
c ará cter subsid i ar i o, a  l a  q ue están  asi m il ados l os usos norm ati v os. So bre  esta  di sti nci ón  de  l os  
usos, v é ase  m ás prof un dam ente  el ap. I I .-E .-a)c') . 
128  En  el C ódi go  C i v i l  hay  m úl ti pl es ref erenci as a  l os usos de  l os  negoci os, co n  di v ersas 
denom i naci ones, tal es com o: uso  ( “ uso” , art . 125 8; “ usos l ocal es” , art.  1 496) , costum bre (así 
“ c ostum bre” ,  ar ts. 14 5 3  y  1 5 99; “ c ostum bre  del l u gar” , ar t. 15 20; “ costum bre  de  l a  t i er ra” ,  arts. 
1 5 5 5, 1574  y  1750; “ costum bre  del puebl o” ,  art.  1 580) o, i ncl uso, com o  “ uso  o  costum bre  del 
país”  (art . 1287). 
129    Para  R U I Z  V A D I L L O , “ com o  el l egi sl ador  español de  l a  ref orm a  di ce  que  l os usos 
j uríd i cos q ue  no  sean  m eram ente  i nterpretat i v os  de  u na  de cl ara ción  de  v ol untad, tendrán  l a  
co nsi dera ción  de  costum bre, pare c e  cl aro  q ue, al m enos, en  l a  term i n ol o gía  l egal ,  uso  j u ríd i co  y  
costum bre no  so n  l o  m i sm o, au n que  se  l es conc eda  a  am bas f i guras el m i sm o  grad o  de  ef i caci a”  
(R U I Z  V A D I L L O , L a costumbr e..., cit ., p. 29). 
      Por su  parte, para  D E  C A ST R O , l os usos no  pre ci san  l os  requi si tos prop i os de  l a  costum bre, 
“ porque  basta  l a  rem i sió n  hecha en  su  f av or por l a  l ey ”  (D E  C A ST R O , F .,  L as condi ci ones 
gener ales..., cit ., p. 30). 
130    E n  esta  l ínea, B A T L L E : “ L a  reda c ci ó n  a ctual del C ó di go  C i v il ( ...)  ha  borrado  l a  di st i nci ón  
entre  uso  n orm at i v o  y  costum bre  al de ci r  que: ‘ l os  usos j u ríd i cos  (...) ’ . C l aro  que  para  q ue  así 
sea  el uso  habrá  de  reuni r  l as  cond i ci ones de  rei tera ci ó n, opi nio  i ur i s, etc.”  [ B A T L L E  
V Á Z Q U E Z , M ., Comentar i os al Código  Ci vi l y  Compi l aciones F or ales (d i r . por 
A L B A L A D EJO , M .) , I ,  M adr i d, 1978, p. 5 4] . 
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D .-   R E Q U I SI T O S. 

 

      E l estableci m i ento  de tal es requi si tos se  hace necesari o  para  con ocer cuándo  

se ent i en de f orm ada u na costum bre, y , en  co nsecuenci a, cuán do  es f uente  de  

creaci ón  del D erech o, dado  que  se trata  de una f uente  no  escr it a. 

      A nte  l a  escasez de  datos del D erecho  posi ti v o  para conocer cuáles so n  tal es 

requi si tos131, hay q ue acudi r , para supl i r l o  que f al ta, a l a  j ur i spru dencia  de  

nuestro  T ri bunal Suprem o 132, así como  a los pr incip ios general es del D erecho  

(si c, art . 1.4  C C), y , tam bi én, a  nuestro  propio  D erech o  m ercanti l  hi stór i co, 

f orm ado, com o  hemos v i sto, por l a  prácti ca  de los usos del com ercio.  

       En  nuestro  D erecho  hi stóri co, l as  Parti das, que el aboraron  u na reg ulaci ón  

com pleta  de l a  costum bre, ex igían  para que un  uso  adq ui r i ese  el carácter de  

norm a j uríd i ca  consuetudinar i a: 1) su  concordancia  al D erecho  natural y  al bi en  

com ún; 2) carácter p úbli co, tol erado  por el l egi sl ad or, constante  y general 

durante  d i ez  o  v einte  añ os; y  3) l a  ex i stenci a  de  d os sentenci as j udi ci al es 

                                            
131  En  l a  reda cci ó n  pr i m i ti v a  del C ódi go  C i v il de  1 889  tam p oco  apare cían  enum erados  l os  
requi si tos  que  l a  costum bre  había  de reun i r  para  consi derarse  una  autént i c a  f uente  del D ere cho, 
necesari os  para  su  cl ara  i denti f i c aci ón  y  di f erenci ación  de  l as dem ás  f uentes  del D ere ch o, así 
com o  para  saber  cuán d o  una m era  prá cti ca  soci al t i ene  l a  consi deraci ó n  de  costum bre. E sta  
om i si ó n  está  m oti v ada, q ui z ás, por su  i nclusi ón, a  ú l t i m a  hora, en  este  cuerpo  norm ati v o, para  
dar sat i sf a c ción  a  l os  req uer i m i entos f oral i stas, seg ú n  ha  ad ver ti do  G O R D I L L O  C A Ñ A S  
(G OR D I L L O  C A Ñ A S, A .,  «L a  costum bre: ¿f uente  autó nom a...?», cit ., p. 4 25). 
        E l l o  perm it i ó  a  l os  com entari stas de  l a  époc a  considerar  que  perd uraba  l a  doctr i na 
tradi ci onal ,  espe ci al m ente  l a  na cida  en  l a  gl osa  de  l as Par ti das, que  contenían  un  tratam i ento  
m uy  com pl eto  de  esta  m ater i a. A sí, y a  en  1909, V A L V E R D E  af i rm aba: “ E l  C ódi go  nada  di c e  
respe cto  a  l as condi ci ones y  req ui si tos  de  l a  costum bre, es m uy  parco  en  l o  que  a  este  ex t rem o  se 
ref i ere  y  dej a  si n  duda  a  l a  l i bre  i nv est i gaci ón  ci entí f i ca  y  a  l a  j u r i sprudenci a  l l enar este  v a cío  y 
apre ci ar  en  c ada  caso  concreto  l a  ex i stenci a  y  prueba  de  l a  costum bre  l ocal ”  (V A L V E R D E, 
D er echo Civil Español , t. I , 190 9, p. 1 67). 
132   En  este  senti do, l os  pr i ncipal es m oti v os  por l os  q ue  el T r i bunal  Suprem o  n o  apl i c a  una  
costum bre son,  adem ás de  l a  f al ta  de  concre ción  de  l os  el em entos  o  requi si tos  de l a  costum bre  o   
l a  f al ta  de  prueba  de  su  ex i stenci a  [ vid. l a  ST S  de 3-1-1 9 33  (R J  1 9 33\140 4); y  l a  ST S  de 22-1-
1 9 5 3  (R J  19 5 3\2 5 8) ] , el ser co ntrar i a  a  l a  L ey [ ST S  de  28-10-1 927] . 
        En  part i cul ar,  segú n  l a  ci t ada  ST S  de  3 -1-1933, “ tampoco puede pr eval ecer el segundo  
moti vo  del r ecur so por que par a  nada se adujer on en el pl eit o  l os usos mer canti l es, ni en  su  
consecuenci a  se concr etar on  ni pr obar on  cuál es fuer an  l os que se suponen  i nfr i ngidos”  (C do. 
2º.) . 
        Por su  par te, en  vi r tud  de  l a  ST S  de  2 2-1-19 5 3, ci t.,  “ pr ocede desestimar tambi én el moti vo  
ter cer o, no  tan  sólo  por l a  fal ta  de  pr ueba  del el emento  exter no  - r epeti ci ón  constante de actos 
uni for mes en  l a  mi sma comar ca-  y  fal ta  también  de l a  “ opinio  i ur i s”  o  el emento  i nter no, que 
dan  vi da  al der echo consuetudi nar i o, si no, además, por que l a  costumbr e “ pr aeter l egem”  sólo  
está  admi ti da  en  el Código  Ci vi l como supl etor i a  fuente  de der echo, en defecto  de r egla  l egal 
apl i cabl e  al caso  contr over ti do, supuesto  di sti nto  del contemplado en el pl eit o”  (C d o. 2º.) . 
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uni f orm es di ctadas de acuerdo  al m i sm o  [ Part. 1 ; 2  (“ D el uso, e  de  l a  

costumbr e, e  del fuer o” ) ; 2  y 5] . 

       E l v igente  art. 1.3  C C, tras l a  ref orm a  de 1974, se l i m it a  a  deci r q ue “ l a  

costumbr e sól o  r egi r á  en  defecto  de  ley  apli ca ble, si empr e  que  no  sea  contr ar i a  

a  l a  mor al o  al or den  públ i co  y  q ue r esul te  pr obada” ; es  deci r , sól o  se  alude a l o  

que se  con oce como  r equi si to  de legit i midad (esto  es, que l a  costumbre  no  sea  

contrar i a  a  l a m oral o  al orden  públ i co). En  el di ctam en  de  l a  Ponenci a  en  l a  

Com isi ón  de Justi ci a  de l as Cortes se reconoce ex presam ente  que  se  han  dej ado  

f uera  especial m ente  algun os requi si tos, bi en  p orq ue  un os  podían  resul tar 

ev identes, b i en  porq ue otros han  result ado  si em pre  di scutid os (raci o nal idad, 

opini o  i ur i s, etc.) . 

 

 

a)     E l em entos consti tuti v os. 

 

      A nte  tod o, es i mprescin dib l e  q ue  haya  u na práct i ca  generali zada  dentro  de  

un  sector m ercanti l o  en  u na  pl aza  determ inada  (uni f orm idad  del uso); es deci r , 

no  p uede ser uso  del com ercio  u na  prácti ca  u nil ateral 133. A si m i sm o, di cha  

prácti ca  ha de  ser contin uada134 durante  un  ci erto  período  de  ti empo  (constanci a  

del uso).  

                                            
133   P.ej ., a  pro p ósit o  de  l a  práct i c a  u ni l ateral de  l as  enti dades  de  crédi to  q ue  n o  co braban  el 
“ i n terés  n om inal ”  pa ctado  si no  el “ re al ” , l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  8-4-1994  (R ecurso  n úm . 
1 4 15/19 9 1)  (R J  1994\2733), di ce  ex presam ente: “ L a exi stenci a  de una  nor ma der i vada del uso 
no nace de una  voluntad i ndi vi dual aunque se r epi ta, si no  que r equier e  l a  convi cción de 
cumpli mi ento  de una  nor ma j ur ídi ca  («oppinio  i ur i s»), que, a  su  vez, encuentr a  su  or i gen  en  
una voluntad concor de de las par tes, aquí i nexi stente cuando se afi r ma  que l os i nter eses r eales 
o  efecti vos se  pueden  deter minar de  muy di versas for mas y  en el contr ato  no  se especifi ca  l a  
empleada”  (F .D .2º.) . 
134 A sí,  en  l a  ST JC E  (Pl eno), de  16-3-1999  [ C uesti ó n  prej udi ci al ,  A sunto  C -1 5 9/1997 
(Tr anspor ti Castell etti Spedi zi oni I nter nazionl i SpA   c. H ugo  Tr umpy SpA )  (T JC E  19 9 9\6 3) , A p. 
4 5]  se  decl ara  q ue  l a  ex i stenci a  del co n oci m i ento  del uso  “ quedar á  acr edi tada, con 
i ndependenci a  de toda  for ma  de publ i ci dad específi ca, cuando  en el sector  comer cial en  el que 
oper an  l as par tes se si ga de modo gener al y  r egular  un  deter minado  compor tamiento  al 
celebr ar  ci er ta  cl ase de  contr atos, de modo  que pueda consi der arse  como una  pr ácti ca  
consol i dada” . 
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      L as n otas de  co nstancia  y  uni f orm idad, que  perm it en  cal i f i car l as como  

requi si tos de natural eza  obj et i v a  del uso 135, y  que han  de  ser apreci adas, en  su  

caso, por el j uzgad or de pr i m era i nstanci a, no  ti enen  carácter absoluto  y prev io, 

ya  que puede  ex i sti r  contin uidad  en  l a  prácti ca, y , al m i sm o  ti empo, en  un  

m om ento  determ inado, l a  reali zaci ó n  de actos co ntrar ios, si bi en  con  carácter 

ocasional , no  perm anente. 

       Por otro  l ado, el  grado  necesari o  de  co nstancia  y u ni f orm i dad  si em pre  

depen derá  del ám bit o  de apli caci ón  del uso, que se al canza  cuando  di ch os 

el em entos se espi r i tual i zan, esto  es cuando  ex i ste  conci enci a  en  el tráf i co  de  q ue  

tal es actos respon den  a  u na  n orm a de  conducta. 

 

 

b)     E l em ento  espi r it ual . 

 

      Este el em ento  consi ste  en  l a  co nv i cci ó n  soci al de  su  obli gator i edad. Es l a  

v i ej a  ex i gencia  de l a  opini o  i ur i s  vel necessit ati s136. L a f i nali dad  de este  

requi si to  es que di ch o  com portam i ento  prácti co  produzca ef ectos j uríd i cos (esto  

es, ef ectos en  l as rel acio nes j urídi cas entre  los interv ini entes en  el m ercado), y , 

adem ás, q ue quienes i nterv i enen  en  esa  acti v idad  eco nóm i ca  consideren  que ese  

com portam i ento  o esa  prácti ca  l es v incula  sin  necesidad  de haberlo  pactado  

ex presam ente; es deci r, es l a  v oluntad  soci al  de r egul aci ó n  j ur ídi ca  de u na  

determ inada  conducta137.  

                                            
135    L a  ST S  de  22-1-19 5 3  (R J  19 5 3\2 5 8)  se  ref i ere  al el em ento  ex terno  de  l a  costum bre, cuando  
alu de  a “ l a  r epeti ci ón  constante de actos unif or mes en l a misma comar ca”  (C do. 2º.) . 
136  A l respe cto, l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  8-4-1 9 9 4  (R e curso  n úm . 1415/1991) (R J  
1 9 94\2733), F.D .2º., al ref er i rse  al ar t.  2  C C o., af i rm a  que  “ l a  exi stencia  de una  nor ma der i vada  
del uso  no  nace de una voluntad  i ndi vi dual aunque  se r epi ta, si no  que r equi er e l a  convi cción  
del cumpli miento  de una  nor ma j ur ídi ca  (o pi n i o  i u r i s) ” . 
137  D e  ahí l a  gran  i m por tanci a  q ue  l a  E scuel a  H i stór i c a  del D ere cho, representada  p or 
SA V I G N Y , otorga  a l a  costum bre, com o  genui na  m ani f estaci ó n  del espír i tu  del p uebl o,  
autént i co  cre ador  del D erecho. 
      G O L D SC H M I D T , representante  de  esta  E scuel a  j u rídi ca, al u de  a  este  req ui si t o  para  
ref er i rse, no  a  l a  conv i c ció n  de  l a  ne cesi dad  de  l a  norm a  j ur íd i ca, n i a  su  v al i dez, n i a  su  
o bedi enci a, si no  tan  sól o  a  su  ex i stenci a  com o  tal norm a. 
       L a  d octr i na  ci v i l i sta  m o derna  re acci ona  contra  este  req ui si t o  de  l a  opi nio  necessit ati s, 
el aborad o  por  l a  E scuel a  H i stór i ca, al q ue  co nsi dera  q ue  está  d otado  de  u na  f uerte  dosi s  de  
rom anti ci sm o. A sí, para  FER RA R A , “ no  es  v erdad  que  u na  conv i c ci ó n  de  esta  natural e za  se  
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      Este requi si to , de natural eza subj eti v a138, se  entro nca, com o  v erem os, con  el 

proceso  de f orm aci ón  de l a  costumbre, l o  que perm i te  com probar l a  ex i stenci a  y  

v i gencia  del uso. E l animus i n div id ual es i rrel ev ante, com o  dem uestra  l a  pro pia  

real i dad  prácti ca, que l o  desecha; bastando  con  l a opin i ón  soci al de l a  

real i zaci ón  de  actos de u na determ i nada f orm a, en  observ anci a de u na  

determ inada  n orm a de  conducta. 

 

 

c)      E l em ento  de l egi ti m idad.  

 

        En  su  vi rtud, l os  usos no  han  de  ser contrar i os a  l as l eyes, l a  m oral o  al 

orden  públ i co139. Esto  se trad uce  en  el anál i si s de  su  ef i caci a  (derogator i a), q ue  

ex pon dremos m ás adelante. 

      Respecto  a  q ue  el uso  no  puede ser co ntrar io  a  l a  l ey , ell o  está  contem pl ado  

en  el D erecho  com ún  en  el art. 1 .3  C C140, ref er ido  a  l a  costum bre  en  general 141, 

                                                                                                                                     
encuentre  en  l a  general i dad  del puebl o, n i aun  en  parte  del p uebl o, si n o  todo  l o  m ás  en  el  grupo  
de  l os  usuar i os”  (FE R R A R A , Tr attato  di D i r i t to  ci vi l e  i tali ano,  I ,  R om a, 1921, p. 130) . En  
n uestra  doctr i na  patr i a, D E  C A ST R O  di ce  q ue  este  req ui si t o  sól o  t i ene  j ust i f i c a ción  en  l a  
doctr i na  de  l a  E scuel a  H i stór i ca, pero  no  en  l a  español a, que  es desco noci do, hasta  l a  re c epci ó n  
de  l a  o bra  de  SA V I G N Y , cuan do  al g unos autores consideraro n  co n veni ente  u ti l i z ar este  
requi si to, sobre  todo  para  di f erenci ar l a  costum bre  de l os usos  soci al es. I g ual m ente, 
G A R RI G U E S  consi dera  q ue “ real m ente, este  el em ento  de  l a  opi nio  i ur i s es  du d oso  que  ex i sta  
en  ni nguna  cl ase  de  usos m ercanti l es, v ar i abl es de  regi ó n  a  regi ó n, de  pl a za  a  pl a za, i nspi rados  
en  ra zo nes  de  opor tuni dad  y  conv eni enci a  e conóm i ca, y  pra ct i c ados  c asi si em pre  si n  tener  n i un  
rem oto  co n venci m i ento  de  su  obl i gator i edad  i ndependi ente  de  l a  l ey ”  (G A R R I G U E S, J.,  «L os  
usos  de  com erci o...», cit ., p. 826). 
138   L a opi nio  i ur i s tam bi én  se conci be  en  l a  ST S  de  22-1-1 9 53  (R J  19 5 3\2 5 8) com o  el el em ento  
i nterno  de  l a  costum bre,  que, co n  el el em ento  ex tern o  (o  “ r epeti ci ón  constante de actos 
uni for mes en l a  misma comar ca” ) , dan  v i da  al D ere cho  consuetu di nar i o  (C do. 2º.) . 
139  E ste  el em ento  de  l egi t i m idad  es señal ado  por U R Í A  (U R Í A , R ., D er echo M er cantil , ci t.,  p. 
2 1) . 
       C RI ST Ó B A L  M O N T ES  encuentra  en  estos l ím it es a  l a  f uerza cre adora  de  l a  a ctua ción  
col e cti v a  “ un  ev i dente  y  ra zonabl e  paral el i sm o  con  l os que  enm arc an  l a  a ctuación  del pr i ncip i o  
de  l a  auto n om ía  de  l a  v ol u ntad  en  el ám bit o  contra ctual (ar t . 12 5 5  C C), i de a  esta  que  creem os  
enci er ra  un  prof u ndo  senti do  arm oni z ador ”  (C R I ST Ó B A L  M O N T ES, A ., «L a  costum bre, l a  
j ur i sprudenci a  y  l a  eq ui dad  en  el n uev o  T ítu l o  Prel i m i nar del C ódi go  C i v i l español », en  RG L J,  t. 
2 4 3, n úm . 5, 1 977, p. 4 07) . 
140    Por su  parte, el D ere cho  f oral aragonés  ex i ge  que  no  vaya  contra  pre c epto  l egal i m perat i v o  
(“ l a  costumbr e tendr á  fuer za de obl i gar cuando  no sea  contr ar i a  a  l a  Consti tución  o  a  l as 
nor mas i mper at i vas del D er echo  ar agonés” , art . 2.1  de l a  C om pil a ción  del D erecho  C i v i l de  
A ragón, seg ú n  l a  nuev a  reda c ción  dada  por l a  L ey  1/1999, de 24  de  f ebrero, de  l a  Presidenci a  de  
l a  D iputaci ón  G eneral de  A rag ón). D e  l a  l e ctura  de  este  pre c epto, se  ded uce  que  sí  se  perm i te  l a  
costum bre contra  l ey  d i sposi t i v a. 
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si b i en  es apli cable  a l os usos de  com ercio  en  vi r tud  del art. 2  C Co., y , por tanto, 

éstos no  p ueden  ser contrar ios a  l a  l ey  m ercanti l . 

      V A L V ERD E  di f erenci ó  dos supuestos: “ L a costum bre  co ntra  l ey  puede ser 

una co nsuetudo  abro gator i a, que  ti en de  a  sustitu i r l a  regl a  de  l a  l ey con  l a  suya, 

con  lo  q ue  el l a  establece  com o  contrar io  a  l a  pr i m era; o  p uede consi sti r en  un  

desuso, desuetud o, de  l as di sp osi cio nes de l a  l ey , que  se encam ina a  anular  

ésta” 142. 

       En  el or igi nari o  art. 5  CC  ya  se intro d uce una n orm a ex presa de ex clusi ón  

de l a  desuetud o y  de  l a  costum bre contr a  l egem143, q ue reco ge n uestro  D erecho  

hi stór i co, y q ue ya se  había  contemplado  en  l a  N ov ísi m a Recopil aci ó n, de 1805  

[ N ov . 3; 2  (“ D e l as leyes” ) ; 3  y 11] , rom piéndose  cl aram ente  co n  el tratam i ento  

que se había  d i spensado  a  l a  costum bre en  el D erech o  de  Partidas. 

 

       En  cuanto  a  que el uso  no  sea co ntrar i o  a  l a  m oral o  al orden  públi co, está  

estableci do  expr esamente144, para  el D erecho  com ú n, tam bi én  en  el                   

art. 1 .3  CC 145, tras l a  ref orm a del T ítul o  Prel i m inar del Códig o  C i v i l ,  en  197 4. 

                                                                                                                                     
       En  i gual senti do  se  pronunci a  l a  L ey  4 /1995, de  24  de  m ay o, de  l a  Presi denci a  de  l a  Ju nta  de  
G al i ci a, so bre  D ere cho  C i v i l de  G al i ci a, cuan d o  estab l e ce  en  su  ar t. 3.2  que  “ no ser án  de 
apl i cación l os usos y costumbr es cuando fuesen contr ar i os a l eyes imper ati vas” ; por tanto, 
tam bi én  es adm i si bl e  l a  costum bre  co ntra  l ey  di sposi ti v a.. 
       En  c am bi o, el D ere cho  f oral nav arro  re conoc e  v al i dez, i ncl uso, a  l a  costum bre  co ntra  l ey  
i m perat i v a  ( “ l a  costumbr e  que no se oponga  a  l a  mor al o  al or den públ i co, au n qu e  sea  con tr a  
l ey, pr evalece sobr e  el D er echo  escr it o” , l ey  3, párr . 1º.,  de  l a  C om pi l a ción  del D ere cho  C i v i l  
Foral de  N av arra). Vi d. SA N C H O  R EB U L L I D A , Tr atamiento  actual ..., ci t., p . 11, en  don de  este  
autor  af i rm a  q ue  a  trav és  de l a  preem i nenci a  de  l a  costum bre  sobre  l a  L ey ,  el  p r i nci pi o  de  
l i ber tad  ci v i l no  se  l i m it a  en  el D ere cho  nav arro  al régi m en  de  l os contratos, si no  que  se  i nser ta  
en  el si stem a  de  l as f uentes  del D ere cho. 
141  Este  req ui si to  de  l egi t i m i dad, pese  a  q ue  no  se  prev ea  ex presam ente  en  el pár r . 2º.  del ar t . 1.3  
C C  respe cto  al uso  j ur íd i co, l e  resul ta  ex i gi b l e, por su  asi m i l aci ó n  a  l a  costum bre, para  que  
p ueda  desem peñar su  f u nció n  norm ati v a. 
142    V A L V E R D E , Tr atado  de D er echo Civi l Español ,  t. I ,,  3ª. ed., V al l adol i d, 1 925, p. 166. 
143  Su  ten or establ ecía: “ L as l eyes sólo  se der ogan  por otr as l eyes poster i or es y no  pr evalecer án  
contr a  su  obser vanci a  el desuso, ni l a  costumbr e o  l a  pr ácti ca  en  contr ar i o” . 
      E l or i gen  de  di cho  precepto  se encuentra  en  el ar t. 5  del Proye cto  de  G arcía  G oy ena  de  1 851, 
q ue  estab l e cía: “ L as L eyes no pueden  ser r evocadas sino  por otr as l eyes, y no  val dr á  alegar  
contr a  su  obser vancia  el desuso  ni l a  costumbr e o  pr ácti ca  en  contr ar i o, por anti guas y 
uni versal es que sean” . 
144    Este  requi si to  tam bi én  está  aco gi do  en  n uestro  D ere cho  hi stór i co, com o  se  puede  observ ar 
en  l as  Par t i das, q ue establ ecía: “ D ebe ser con  der echa  r azón  e  non contr a  l a  l ey  de D ios, ni 
contr a  señor ío, ni contr a  D er echo  natur al , ni contr a  pr ocomunal de  toda l a  ti err a  del l ugar do  
se face”  (Part.  1 ; 2; 5). 
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       Este  req ui si to  de r aci onal i dad , así entendido  p orq ue  equiv al e  a l a ex igencia  

de ant iguas y cl ási cas doctr inas de  q ue  l a  costumbre  había  de  ser r ati onabil i s, en  

un  m om ento  hi stór i co  en  el q ue  se  adm i tía  todav ía  l a  costum bre contr a  legem  y  

l a  dero gación  de  l as l eyes p or el desuso  de l as m i sm as, es di scuti do  en  nuestros 

días, dad o  el l i m it ado  ám bit o  que, de  por sí, se  reconoce a  l a  costum bre  en  el 

D erecho  m odern o, com o  f uente  subsidi ar i a  de l a  l ey . 

       En  este  sent ido, D Í E Z-PI CA Z O  y G U L L Ó N  señal an, respecto  al req ui sito  

de que  l a  costumbre no  sea contrar i a  a  l a  m oral , q ue “ si l a  costum bre es u na  

norm a j urídi ca, parece i mposib l e  hablar de costum bres inm orales” , añadiendo  

que “si l as  n orm as l egales p ueden  en  ocasiones no  co ncordar con  cr it er ios o  con  

v alores de carácter éti co, no  hay razón  para no  admi ti r l a  m i sm a di scordancia  

tratánd ose  de  norm as j urídi cas consuetu dinar i as” . Y , respecto  al  orden  públi co, 

sosti enen  que, tras l a  prom ulgaci ón  de n uestra  Co nstit uci ón  de  1978, hay q ue 

entender que l a  costum bre  no  puede  ser co ntrar i a  a l a  ef ecti v idad  de los v alores  

y  pr inci pios co nsagrados en  l a  n orm a suprem a146. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     
145   En  i gual sent i do, en  l a  l ey  3, pár r. 1º.,  de  l a  C om pi l aci ón  del D ere ch o  C i v i l Foral de  
N av arra  se  recha z a  l a  costum bre  co ntrar i a  a  l a  m oral  o  al orden  pú bl i co. 
       Por su  par te, en  el or i gi nari o  art . 2.1  de  l a  C om pi l a ci ó n  aragonesa, tex to  aprobado  por  l a  
L ey  1 5/1 967, de  8  de  abr i l , no  se  adm ití a  l a  costum bre  co ntrar i a  al D ere cho  natural (“ L a 
costumbr e tendr á  fuerza  de obli gar  cuando  no  sea  contr ar i a  al D er ech o  n atu r al  o  a  l as nor mas 
imper ati vas o  pr ohi bi ti vas  apli cabl es en  Ar agón” ,  estab l ecía) . E sta  prohi bi ci ó n  desapare ci ó  en  
l a  nuev a  reda c ción  del art.  2.1  de  l a  C om pi l aci ón  del D ere cho  C i v i l de  A ragón, real i z ada  por el  
art.  2  de l a  L ey  3 /19 8 5, de  2 1  de  m ay o, de l a  Presi denci a  de  l a  D iputa ci ón  G eneral de  A ragón  
(B O A R  n úm . 39, del 2 3, c.e. en  B O A R  núm . 4 4, del 31, y  B O A R  núm . 5 1, de  1 4  de  j un i o; B O E  
n úm . 161, de  6  de  j u l i o, c.e. en  B O E  n úm . 1 6 3, de  9  de  j u l i o, y  B O E  n úm . 198,  de  19  de  ag osto), 
seg ú n  l a  cual “ l a  costumbr e tendr á  fuerza  de obli gar  cuando  no  sea contr ar i a  a  l as  nor mas 
imper ati vas o  pr ohibit i vas apl i cables en  Ar agón” . 
        A ctual m ente, el tex to  co nsol i dado  del ar t . 2.1  es el at r i b ui d o  por  l a  D .F.1ª. de  l a  L ey  
1/19 9 9, de  24  de  f ebrero, de  l a  Presidenci a  de  l a  D i p uta ci ón  G eneral de  A rag ó n, según  el cual 
no  se  adm i te  l a  costum bre  cuan do  sea  co ntrar i a  a  l a  C onst i t ución  o  a  l as  norm as i m perati v as  del 
D erecho  aragonés. 
146   D Í E Z -PI C A Z O , L . / G U L L Ó N , A .,  Sistema de D er echo  Civi l , v ol . I ,  10ª. ed. rei m p., 
M adr i d, 2001, pp. 131  y  132. 
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E .-   C L A SE S  D E  U SO S. 

 

 

a)     Por l a  f unci ón  del uso. 

 

      L a d octr ina suele  di sti ngui r  entre  usos n or mati vos y  usos i nter pr etati vos147, 

aten di endo  a  razo nes  f uncio nales. En  l a  doctr ina  española, esta  di f erenci aci ón  

surge  de  lo  preceptuado  en  el art. 2  CCo., en  alusi ón  a  los usos  del com ercio, 

com o  f uente  supletor i a  del D erecho  m ercanti l . En  el ám bi to  del D erecho  com ún, 

este  carácter n orm ati v o  de los usos no  se recon oce  en  el or iginar i o  Códig o  C iv i l , 

que sí se adm i te  tras l a ref orm a del T ítul o  Prel i m inar en  1974, asim i l ándolo  a l a 

costumbre, com o  f uente  del D erech o; y d i sti n gui éndose, en  l a  ref orm a, entre  

usos j urídi cos (ex presi ón  i m preci sa, cuya  denom inació n  más acorde con  esta  

natural eza j urídi ca hu biera  si do  l a  de “ uso  nor mati vo” ) y usos in terpretati v os148, 

al deci r de  “ l os usos  j ur ídi cos q ue no  sean  mer amente  i nter pr etat i vos de  una  

declar aci ón  de  vol untad” ; de  f orm a que se  puede af i rm ar que en  l a ref orm a de 

1974  se sati sf acen  l as  pretensio nes de l a  doctr ina m ercanti l i sta  de que se acoj a  

en  el nuev o  T ítul o  Prel i m inar su  el aboraci ó n  en  torno  a  l a  di sti nci ón  de ambas 

cl ases de  usos y al reconoci m i ento  de  los usos norm ati v os com o  f uente  del 

D erecho. 

 

 

 

                                            
147  L a  di st i nción  es  p l ante ada, or i g i nar i am ente, p or l a  d octr i na  (B O L A F FI O , B E H R E N D , 
L A B A N D , G E N Y , N A V A R RI N I , V I V A N T E , entre  otros autores). 
      Sin  em barg o, para A L FA R O , “ es equív oco  habl ar de  usos  «negoci al es» (para  ref er i rse  a  l os  
usos  i nterpretat i v os) f rente  a usos «norm ati v os» p orque  am bas cual i dades n o  son  ex cluy entes. 
H ay  usos apl i cab l es a l os  negoci os que  son  norm ati v os. E s m ás, práct i cam en te  todos l os usos  
rel ev antes en  el ám bi to  m erc anti l  son  usos de  l a  contrata ci ón”  (A L FA R O  Á G U I L A -R E A L , J.,  
«L a  f unci ón  de  l os  usos  en  el C ódi g o  de  C om erci o  (notas  para  u na  rein terpretaci ó n  del ar t. 2  
C C o.)», en  RD M , núm . 2 0 5, 1 9 9 2, p. 428). 
148    E n  re al i dad, am bas  cl ases de  usos  (n orm at i v os  e  i nterpretat i v os)  son  usos j u ríd i cos, en  tanto  
q ue  están  co ntem pl ados  en  l a  norm a  j uríd i ca;  y , m ás  co ncretam ente, en  el pro pi o  art.  1.3  C C , 
com o  se  desprende de  su  ten or l i t eral ,  q ue  com pren de, en  tal denom i na ción, tam bi én  a l os usos  
i nterpretat i v os, q ue l os di f erenci a  de  l os que  no  ti enen  tal c ará cter (esto  es, l os  usos n orm ati v os) . 
L o  q ue  ab ona  l a  conv eni enci a  de  q ue  l os  conoci dos  com ú nm ente entre  l a  doctr i na  com o  “ usos  
j uríd i cos” , se  i denti f i quen, en  puri dad, com o  “ usos norm at i v os” . 
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a’)    D isti nci ó n  conceptual . 

 

 

a” )  E l uso  nor mati vo. 

 

       T am bién  denom i nado  uso  l egal o  j uríd i co, co nsti tuye  u na  regla  de  D erecho  

objeti v o, que nace  para su pl i r l as  l agu nas de l a l ey en  un  caso  concreto, 

i m poniéndose  a  l a  v ol untad  de  l as partes, au nque l a  ign oren.  

       Por tanto, estos usos m ercanti l es  cum plen  u na  f u nci ón  norm ati v a, str i cto  

sensu , atr i b uida ex presam ente  por el Código  de Com erci o, en  su  art. 2 ; esto  es, 

ti enen  reconocida l egal m ente u na  f unci ó n  reguladora de l a  m ater i a  m ercanti l , de  

carácter supletorio149. Esta  p osi ci ón  se  f un dam enta, com o  señala  G A R RI G U ES, 

en  v ar i as razones, que  i m pide co nsiderar que en  este  precepto  se alu da a usos 

interpretat i v os: 1) el art. 2  no  habla  de  contratos, sino  de actos de com erci o, l os  

cuales com prenden  hech os j urídi cos, en  l os que no  i nterv i enen  l a  v ol untad  

hum ana, y, p or tanto, no  necesit an  i nterpretaci ó n; 2) el art. 2  d i ce q ue  los usos 

se r egi r á n, no  que  se  i nter pr etar án , esto  es se  al ude a u n  el em ento  de 

i m perati v i dad, característi co  de  l as norm as j urídi cas150. 

       En  el ámbi to  del D erecho  com ún, el precepto  equiv al ente  al art. 2  C Co. es  

el art. 1.3, párr. 2º.151, del CC  en  cuya  v i r tud  los usos j urídi cos ti enen  l a  

consideraci ón  de  costum bre cuand o  no  sean  m eram ente  in terpretati v os de u na  

                                            
149  D E  L O S  M O Z O S  atr i buy e  a  l os  usos  norm ati v os  u na  f unción  su pl etor i a  no  sól o  de  l a  
v ol u ntad  negoci al , si n o  tam bi én  de  l a  n orm a  di sposi t i v a, “ por  eso  pre ci sam ente  se  l es  re co n oce  
v al or de  costum bre (D E  L O S  M O Z O S, D er echo Civi l español , I , Sal am anc a, 1977, p. 470). 
      N o  obstante, hay  autores que  est i m an  que, m ás  que  de  su pl enci a  de  l a  L ey  por el  uso, se  t rata  
de  un  sup uesto  de  rem i si ón  de  l a  L ey  (G O R D I L L O  C A Ñ A S, A ., «L a  costum bre: ¿f uente  
autó nom a...?», ci t ., p. 5 18) , que  o bl i ga, n o  por  una  v ol u ntad  propi a, si n o  en  v i r tu d  de  una  
“ norm at i v i dad  del egada”  (SA N C H O  R E B U L L I D A , El ementos..., ci t., p. 196) o  por el p r i nci pi o  
general de  l a  buena  f e  (D E  C A ST R O , F ., D er echo Civi l ..., ci t., p. 3 9 4),  q ue  perm it e  i ntegrar l a  
v ol u ntad  co ntra ctual de  l as par tes, ante  su  si l enci o  u  om i si ón. Por eso, co nsi deran  que  estos  usos  
j uríd i cos no  const i tuy en, por sí m i sm os, n orm a, n i general n i par t i cul ar, de  D ere cho, a  di f erenci a  
de  l a  costum bre, que  “ es  u na  norm a  j uríd i c a  el l a  m i sm a  (co nsi derada  en  general ) ”  (D Í E Z -
PI C A Z O , L . / G U L L Ó N , A .,  Sistema de D er echo  Ci vil , I , 7ª. ed.,  1990, p. 15 4) . 
150    G A R R I G U E S, J., «L os  usos de  com erci o.. .», cit ., p. 835. 
151   Este  pre c epto  se  estab l e c e  en  l a  ref orm a  del T ítul o  Prel i m i nar de  1974, af i rm and o  q ue  “ l os 
usos j ur ídi cos ( ...)  tendr án l a  consider aci ón  de costumbr e” ; y  en  l a  E x posi ci ó n  de  M ot i v os  de  
esta  ref orm a  se  asegura, en  su  párr . 7º., que ésta  ha  confer i do a  l os  m i sm os  “ el valor de  
costumbr e” . 
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declaraci ón  de v oluntad; y  se concreta  en  el art . 1258152 CC  en  d onde se hace  

ref erencia  a  consecuencias del uso  q ue, ex contr actu , obl igan  a  l as partes, 

aunque l as ignoren153. 

       A si m i sm o, u na  corr i ente  doctr i nal destaca  que el art. 2  C Co. establece l a  

especi al i dad  m ercanti l , en  m ater i a  de  f uentes, respecto  del D erecho  Pri v ado  

general , al apl i car l os  usos de com erci o  con  pref erencia  al D erecho  com ún, lo  

que supone u na alt eraci ó n  del régi m en  general , pues, se  d i ce, el ar t. 1.3  CC  hace  

prev alecer el D erech o  l egal sobre el D erech o  co nsuetu dinar i o. N o  obstante, 

A L FA RO  propone, apartánd ose  de  l a doctr ina m ayorit ar i a, como  él m i sm o  

señala, l a  f orm ulaci ó n  del art. 2  CCo., n o  com o  sede de regul aci ón  de l as 

f uentes del D erecho  m ercanti l , si no  como  f uente  de  integraci ón  contractual 154. 

N osotros, como  vi m os en  el ap. I I : -A .-a), pro pugnamos l a interpretaci ón  del art. 

2  CCo. en  el sentido  de q ue en  él se  p ostul a l a u ni cidad  de f uentes j uríd i cas y l a  

                                            
152    E ste  pre c epto  está  i ncl u i do  en  el C apítul o  I  ( t i tu l ado  “ D isposi ci ones gener ales” ) , del T ítu l o  
I I  ( “ D e los Contr atos” )  del L i bro  I V  ( “ Obli gaciones y Contr atos” ) . Su  tenor  l i teral establ e c e: 
“ L os contr atos se per feccionan por el mer o  consenti miento, y  desde entonces obl i gan  no  sól o  al 
cumpli mi ento  de l o  expr esamente  pactado, si no  también  a  todas l as consecuencias que, según  
} su  natur al eza, sean confor mes a  l a  buena  fe, al uso y a l a  l ey” . 
153   L as pal abras de  D Í E Z -PI C A Z O  y  G U L L Ó N  so n  escl are c ed oras: “ E l ar t. 1 258  C C  estab l e c e  
l o  q ue se  pueden  l l am ar l as f uentes de  l a  regl am en taci ón  contra ctual ,  es de ci r , l as  norm as  de  
donde  surgen  l os  deberes y  o bl i ga ci o nes  de  l os  co ntratos. D e  este  m odo, el ar t.  1 2 5 8  di sti n gue  
nít i dam ente  por  u na  par te  l a  v ol untad  co ntra ctual estr i cta  ( ...)  y  por ot ra  una  seri e  de  n orm as  que  
obl i gan  a  l os co ntratantes con  i n dependenci a  de  cuál  pud i era  haber si do  su  vol untad  (...) . E ntre  
estas norm as  (...)  se  encuentra  ex presam ente m enci onado  el uso  de  l os negoci os” . A ñadi en do, a  
co nti n ua ción, que  “ en  el art.  1258  el  uso  es  u na  norm a  d i sposit i v a  que  f unci o na  de  m anera  
autom áti ca  y  o bj eti v a, con  total i ndependenci a  de  l a  v ol untad  de  l as par tes”  (D Í E Z -PI C A Z O , L ., 
y  G U L L Ó N , A ., en  Sistema..., 7ª. ed., 19 9 0, cit ., p p. 157  y  158). 
154   Según  este  autor, d i cho  prec epto  “ re coge  el m i sm o  esq uem a de  f uentes de  i n tegraci ó n  
co ntra ctual que,  m ás  tarde,  re cogerá  el C ó di g o  C i v i l en  el  ar t.  1258, co n  l a  par ti cul ar i dad  de  q ue, 
por  ex i genci as de  l a  propi a  especi al i dad  de  l a  m ater i a, consagra  l a  pref erenci a  de  l os  usos  
m erc anti l es  so bre  el dere cho  d i sposi ti v o  ci v i l  en  el ám bi to  de  l a  i ntegra ci ón  de  l os co ntratos 
m erc anti l es”  (A L FA R O  Á G U I L A -R E A L , J., «L a  f unci ó n.. .», ci t., p. 424). 
       Por  otra  parte, a  d i f erenci a  del C ódi go  C i v i l , que  regul a  en  el art . 125 8  C C  l as fuentes de 
i ntegr ación del contr ato,  y  perm it e  determ i nar cuál es l a  reg ul a ci ó n  ap l i c abl e  en  u n  c aso  
co ntro ver t i do, en  el C ó di go  de  C om erci o  no  ex i ste  u na  norm a si m i l ar, l o  q ue  resul ta  ex traño  “ si  
tenem os en  cuenta  q ue  l a  m ayor  par te  de  l a  l egi sl a ció n  m erc antil resul ta  i n tegrada  por  norm as  
rel at i v as  a  l a  co ntrataci ó n  y  que  el C ódi g o  de  C om erci o  f ue  prom ul gado  co n  anter i or i dad  al 
C ódi g o  C i v i l ”  (A L FA R O  Á G U I L A -R E A L , J.,  «L a  f u nción.. .», cit ., p. 4 21).  
       Para  A L FA R O  es necesari a  una  norm a especi al  so bre  l a  i ntegra ci ón  co ntra ctual en  m ater i a  
m erc antil ,  dada  l a  i m por tanci a  de  l a  co ntrataci ón  en  el t ráf i co  m erc anti l ,  p ues, de  otro  m odo, se  
apl i ca  el ar t. 125 8  C C , por  rem i si ó n  del ar t. 50  C Co., y , en  co nse cuenci a, el l o  supone  q ue, en  el 
ám bi to  de  l a  i ntegra ci ón  contra ctual , r i j a  el  dere ch o  di sposi ti v o  ci v i l antes  q ue  l os  usos, l o  q ue 
entraría  en  co ntradi c ci ón  con  l o  estab l e cido  en  el art.  2  C C o., que  atr i buye  di cha  pref erenci a  a 
l os usos (A L FA R O  Á G U I L A -R E A L , J., «L a  f unci ón.. .», ci t., p. 42 3). 
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f unci ón  de supletor i edad  del D erecho  com ún; lo  que ex pli ca  l a  especi al i dad  del 

D erecho  m ercanti l en  cuanto  a  l a  apli caci ó n  prev alente del uso  de com erci o  

respecto  a l a l ey (ci v i l ) com ún  di sp osit i v a, ya q ue  no  puede ser contrar i o  a  

ni nguna n orm a i m perat i v a  (com ún  o  especi al ) , sal v o  q ue  ésta  se  l o  perm it a. 

 

 

b” )  E l uso  i nter pr etati vo.  

 

       Por su  parte, el uso  interpretati v o  ti ene  su  ám bi to  de  apli caci ó n  en  el ámbit o  

contractual , p or l o  q ue también  es l l am ado  uso  co ntractual , conv enci onal , 

neg ocial o  de hecho. A l co ntrar io  que el uso  norm ati v o, no  es n orm a de  D erecho  

objeti v o, sino  q ue f aci l i ta  l a  i nterpretaci ó n  de los contratos, de ahí q ue su  

ef i caci a  v inculat i v a  n o  deri v e del uso  en  sí, sino  de  l a  propia  v oluntad  de  l as 

partes ex presada en  el co ntrato. En  el ám bito  m ercanti l , el uso  in terpretati v o  

consi ste en  u na  prácti ca  prof esi onal que se  so breenti en de, perm i ti endo  integrar 

o  completar l a  v olu ntad  de l as partes; en  consecuencia, este  t i po  de uso  p odría  

no  ser apli cado  si l as  partes así l o  aprueban  expr esamente, apartánd ose  de l a  

interpretaci ó n  usual 155, no  bastand o, por tanto, con  u na  m era  presunció n  de  l as  

partes de  al ej arse  de di cha  i nterpretaci ón. 

      E l contenido  de  los usos interpretati v os p uede  estar consti tuido: 

1) p or n orm as de co n d ucta  aptas, p or su  propio  carácter usual , para  i nterpretar  

una v oluntad  ya  f orm ada; o  bi en 

2) p or cláusulas, f órm ulas y ex presio nes di f un didas en  el com erci o  (p.ej . l os  

térm i nos abrev i ados), de gran  di f usi ón  en  el tráf i co  m ercanti l (sobre todo  en  

m ater i a  bancari a  o  de  seg uros, o  de transporte  terrestre  o  m arít i m o), por su  

brev edad, conci si ón  y rapi dez, caracter ísti cas inherentes a  l a  co ntrataci ón  

m ercanti l ; o, i ncluso, 

                                            
155    C om o  sost i enen, a cer tadam ente, en  este  punto, G A R R I G U E S  (G A R RI G U E S, J., «L os  usos 
de  com erci o...», ci t.,  p. 829) ; y  A L FA R O  Á G U I L A -R E A L  (A L FA R O  Á G U I L A -R E A L , J.,  «L a  
f u nci ón...», ci t., p. 4 2 9). 
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3) p or prácti cas de orden  j uríd i co  estr i cto  o  de orden  técni co  que, de m anera  

pr i ncipal , se  hacen  presentes en  l a  etapa de  ej ecución  contractual (p.ej . f orm as 

de pag o, descuentos, carga y descarga  de m ercancías, etc.) . 

       Esta  categoría  de  usos está  reconocida, con  carácter general , en  el art . 128 7  

C C, q ue obl iga a recurr i r al uso  o  l a  costum bre del país “ par a  inter pr etar  l as  

ambigüed ades de  l os co ntr atos, supl iendo  en  éstos l a  omisi ón  de  cl áusulas que  

de  or di n ar i o  suelen  establecer se” . Segú n  d i cho  precepto, el uso  in terpretati v o  

desempeña una do bl e  f unci ón: 1) u na, de carácter estr i ctam ente  i nter pr etati vo, 

pues si rv e  para  acl arar l os pactos contractual es am biguos156; y  2) otra, de  

natural eza i ntegr ador a , p ues l a  ex i stenci a  del uso  perm i te  su pl i r en  los contratos 

l a om i si ón  de cl áusulas que, ord inar i am ente, suel en  establecerse. Esta  do ble  

f unci ón  del uso  interpretati v o  se  basa, por tanto, sobre l a  presu nción  de que, si 

expr essis  ver bis no  co nsta  lo  co ntrar io  (p.ej ., pro bando  el desconoci m iento  de l a  

ex i stenci a  de tal  uso), l as  partes han  queri do  táci tam ente q ue  se dé  al contrato  su  

interpretaci ón  y  contenido  usuales157. 

       En  el ám bit o  m ercanti l , l os usos i nterpretati v os están  contem plados en  el 

art. 57  CCo., el cual i m pone l a  i nterpretaci ón  usual de l as pal abras d i chas o  

escr it as158. A si m i sm o, entre  los m ercanti l i stas, hay u na corri ente  m uy ampli a, 

                                            
156   Esto  es, el  uso  se  conf i gura  aq uí com o  un  cr i t er i o  herm enéuti co, al  que  se  acude  para  
co n oc er  el sent i d o  de  l as decl ara ci ones de  v ol untad  de  l as par tes en  un  contrato, y , en  c aso  de  
q ue  el si g ni f i c ado  de  di chas de cl araci ones  sea  d udoso,  es ra zonabl e  atr i b ui r l es  el sent i d o  usual 
del país. 
157  E n  este  senti d o, el he cho  de  que  no  se  contem pl e  esta  do bl e  f unci ón  de  l os  usos 
i nterpretat i v os  p uede  co n duci r  a  una  v i si ó n  parci al  de  l os m i sm os. A sí, G A R R I G U E S  sól o  
anal i za  l a  f u nci ó n  estr i ctam ente  i n terpretat i v a  de  l os  usos  i nterpretati v os, ex cl uyend o  de  anál i si s  
l a  i n terpretaci ó n  i n tegradora  de  l os  m i sm os, cuan d o  af i rm aba  que “ el v erdadero  uso  de 
com erci o, i ncl uso  cuan do  ti ene  c arácter  puram ente  i nterpretati v o  del co ntrato, se  i m p one  a l os  
pro pi os contratantes, en  tanto  en  cuanto  no  dem uestren  q ue  en  aquel c aso  concreto  se  han  
q uer i do  apartar de  l a  i nterpreta ci ó n  usual de  l a  cl áusul a  en  cuest i ón”  (G A R R I G U E S, J., «L os  
usos  de  com erci o...», cit ., p. 829). 
     En  oc asi o nes, l a  doctr i na  ha  conf un di d o  l a  f unci ó n  i ntegradora del ar t. 1287  C C  co n  l a  del 
art.  1258  C C . A sí,  para D E  D I E G O  el ar t. 1287  es “ u n  desarrol l o  del 125 8” , y  d i st i n gue  u na  
dobl e  m odal i dad  de  i nterpreta ci ó n, acl arator i a  e  i ntegradora: “ N o  es que el uso  ob l i gue, si no  l a  
v ol u ntad  de  l as par tes que  se  han  adheri do  a  él ,  o  no  ex presando  su  i n tenci ón  o  ex presándol a  
o bscuram ente”  (D E  D I E G O , El uso, ..., ci t ., pp. 99  y  1 0 0, respect i v am ente). 
158   L os ante c edentes  de este  pre c epto  se  encuentran  en  el C ódi go  de  C om erci o  de  1829, q ue, al 
i nd i c ar que  debía  atenderse  al «senti do  usual » de  l as  pal abras (vid. arts. 253, 2 5 4  y  2 55  C Co. de  
1 8 29), se  estaba  ref i r i en do, bási cam ente, a  pal abras  con  v ari os  si g ni f i cados  (sobre  todo, 
ref erentes a  m onedas, pesas, m edi das y  di stanci as) . Vi d. G O NZ Á L E Z  H U E B R A , P.,  Curso  de 
D er echo M er canti l , I , 3ª. ed.,  M adr i d, 1867, pp. 102  y  10 3. 
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que considera  al art. 57  CCo. como  l a  n orm a reg uladora de l as fuentes de  

i ntegr aci ó n del contrato  m ercanti l , reconoci éndosel e  ambas  f unciones, en  

idénti cos térm inos a  l os q ue  cum ple el art. 1287  CC  en  el D erecho  com ú n159. 

 

 

b’)    Rasg os di sti nti vos. 

 

      L a di f erenci aci ó n  f unci onal de  l os usos en  norm ati v os e  interpretat i v os, 

anter i orm ente  ex p uesta, pl anteada i ni ci al m ente p or l a  d octr ina, y desp ués por l a  

norm ati v a, perm it e  ex traer una ser i e  de  notas di sti nti v as de am bas categ orías de  

usos, en  su  respect i v o  ám bit o  de apl i caci ón. Estas n otas di f erenci adoras l as ha  

f un dado  l a  doctr ina  tradi ci o nal en  l a  ef i caci a  del uso  f rente  a  l a  v ol untad  de  l as 

partes y en  su  prueba, así como en  l a  opini o  i ur i s; debiendo  añadi rse  un  

el em ento  tel eol ógi co  q ue j usti f i q ue  esta  di sti nci ón  y  su  f un dam entaci ón  en  

pr i ncipi os propios y  di f erenci ados: 

1)  Por l a  f i n ali da d  que persi g uen : l os  usos norm ati v os se  f ormulan  en  una regl a  

de D erecho  obj eti v o, con  el pro p ósi to  de completar l as  l agu nas de l a  l ey en  u n  

caso  parti cul ar; m ientras q ue los usos in terpretati v os son  práct i cas prof esi onales  

                                            
159   Vi d.,  entre  otros, G O N D R A  R O M E R O , J. M ., D er echo  M er canti l , I , I nt roduc ción, M adr i d, 
1 9 9 2, p. 190.  
       Esta  posi ci ó n  tam bi én  es m anten ida, i n i ci al m ente, p or A L FA R O  (A L FA R O  Á G U I L A -
R E A L , J.,  L as condi ci ones gener ales de l a contr atación: estudio  de l as di sposi ci ones gener ales, 
M adr i d, 1 9 9 1, p. 384) ; postura  q ue,  p oster i orm ente, re cti f i c a, negan do  l a  equi para ci ón  del ar t.  
57  C Co. co n  el ar t. 1258  C C, en  l o  que  se  ref i ere  a  l as fuentes de i ntegr aci ón  del co ntrato, por  
v ar i as ra zones:  
1)  “ E n  pr i m er  l u gar, p orque  l a  buena  f e  a l a  q ue  se  ref i ere  el ar t.  57  C C o. es l a  b uena  f e  i n  
executi vi s (es  de ci r ,  l a  buena  f e  com o  u n  patrón  de  cond ucta  en  el ej erci ci o  de  l os  derechos y  
obl i ga ci o nes  que  resul tan  del contrato  que  i m p one  a  l as par tes  un  modo determ i nado  de  ej erci tar  
y  cum pl i r  l os  m i sm os) , no  l a  buena  f e  en  f unció n  de  i n tegra ción  (es de ci r ,  com o  f uente  de  
obl i ga ci o nes y  dere chos para  l as partes)” . 
2)  “ En  seg u ndo  l ugar, porq ue  l a  ref erenci a  a  l os usos no  se  ha ce  en  f unci ó n  i ntegradora ” ; su  
eq ui v al ente  es el ar t . 1287  C C  (usos  com o  m edi o  de  i nter pr etación  de decl ar aciones 
co ntra ctual es am bi g uas). 
3) “ F i nal m ente, porque f al t a  cualqui er ref erenci a  al D erecho  d i sposi ti v o  m ercanti l ” .  
Y  co ncl uy e  af i rm an do  q ue  “ el  ar t. 57  C C o. no  es  l a  sede  de  l as  f uentes de  i ntegra ci ó n  del 
co ntrato  m erc anti l ” , sosteni endo  que l a  f u nci ó n  f un dam ental del art.  2  C C o. no  es reg ul ar  l as  
f uentes  del D erech o  m ercanti l , si no  resol v er  el p robl em a de  l a  i ntegra ci ó n  contra ctual , co n  el 
obj eti v o  de  ha c er prev al ecer l os  usos m erc anti l es  sobre  el D erecho  d i sposi ti v o  ci v i l  (A L FA R O  
Á G U I L A -R E A L , J., «L a  f u nción.. .», cit ., p p. 421  y  42 3).  
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sobreenten didas, q ue  f aci l i tan  l a  interpretaci ó n  del contrato  esti pul ado  p or l as  

partes, y  por tanto  in tegran  su  contenid o, en  caso  de d uda  o  de  insuf i ci enci a. 

2)  Por l a  efi caci a  del uso  fr ente  a  l a  vol untad  de l as par tes: este  es el pr incipal 

cr it er io  di sti nti v o, y  el q ue suscit a  m ayores di f i cult ades, de f orm a q ue el uso  

norm ati v o  se  i m pone com o  norm a de D erecho  objet i v o, con  total i n dependencia  

de esta  v ol untad, l a  cual , p or el contrar io, resul ta  esencial  en  el orden  

contractual , en  do nde  ej ercen  su  ef i caci a  los usos in terpretati v os, l os  cuales 

perm it en  con ocer l a  v oluntad  decl arada. Por tanto, l os  usos norm ati v os están  

dotados de  u na  nota  de  i m perati v idad  de  l a  q ue carecen  los usos i nterpretati v os.  

3)  Por l os pr i nci pi os  q ue l os r i gen: los usos n orm ati v os pl antean  una quaesti o  

i ur i s y  están  som eti dos a los princi pios de apl i caci ón  de l as l eyes; p or el 

contrar i o, l os  usos interpretati v os supo nen  u na quaesti o  facti , r i g iénd ose  por los 

pr i ncipi os propios de l os contratos (V I V A N T E, SC I A L O JA ).  

4)  Por su  pr ueba : com o  co nsecuencia  de l os pr i ncipi os a  que están  som eti dos, 

en  ambos ti p os de usos v arían  l as respecti v as regl as de constataci ón  y prueba, 

com o  ex am inarem os poster i orm ente. A sí, tratánd ose  de  usos interpretat i v os es  

necesari a  su  prueba por q ui en  lo  al ega, m i entras q ue  en  los usos norm ati v os r ige  

l a  regl a i ur a  novi t cur i a , y, en  co nsecuencia, enten dem os, no  es preci sa  su  

inv ocación  para su  apli caci ón; esta  regl a, com o  tendremos ocasión  de  

com probar en  el ap. I I .-H .-a)a’) , es  objeto  de  p olém i ca  d octrinal y  

j uri spru dencial en  cuanto  a  l a  obli gator i edad  del Juez  de  conocer el D erecho  

consuetudinar i o. 

5)  Por l a  opini o  i ur i s: l a  d octr ina cl ási ca, q ue  f un dam enta l a  di sti nci ó n  de 

ambas cl ases de usos, tam bién  señala  q ue  en  el uso  norm ati v o  l a  opini o  i ur i s es  

el em ento  in tegrante  y , en  cam bio, no  lo  es en  el uso  i nterpretati v o, en  el q ue l a  

li bertad  de  apli caci ón  del uso  ex cluye el senti m i ento  de u na  sanció n  j urídi ca, 

necesari am ente u nida al uso. Sin  embarg o, como  esta m i sm a doctrina recon oce, 

resul ta  di f íci l  establecer este  cr it er io  de di f erenci aci ón  en  l a  práct i ca, p ues, en  

cada caso, es necesari o  reali zar una inv esti gaci ó n  psi col ógi ca  para determ inar si 

l as  partes conocían  el uso  y  lo  han  aceptado  real m ente  como  el em ento  
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contractual por tratarse, preci sam ente, de  u n  uso  interpretati v o  o  porq ue  estaban  

con vencid os de l a  j ur i di cidad  de  un  determ i nado  uso  n orm ati v o. 

 

       En  el conoci m i ento  de l os rasg os d i sti n ti v os de am bas cl ases de usos result a  

con veniente  ex am inar  l as d i f erentes p osi ci ones q ue  l a d octr ina ha ado ptado  al 

respecto. 

 

 

c’ )   Postur as doctr i nal es. 

 

       En  el cam p o  d octrinal , hay u na  p olém ica abierta  en  torno  a  l a ex i stenci a  

real de l a  d i sti nci ó n  de l os usos en  norm ati v os (D erecho  obj eti v o, de natural eza 

consuetudinar i a  y  de  apl i caci ón  i m perati v a) e  interpretati v os ( integrad os por 

norm as, cl áusulas, ex presio nes y prácti cas interpretati v as  del D erecho  

di sp osi t i v o, pactado  por l as partes de  un  contrato), según  l a f unci ón  que cada 

uso  desarroll a  en  el tráf i co  m ercanti l 160; o  si sólo  hay una cl ase  de usos del 

com ercio, con  di st i ntas f u nciones161.  

                                            
160  Y a  l a  doctr i na  al em ana  del si g l o  X I X , representada  f u ndam ental m ente  p or L A B A N D  y  
G O L D SC H M I D T , di sti n g uió, baj o  u na  ex égesi s  del A .H .G .B . de  1861, esta  d o bl e  categor ía  de  
l os usos  en  n orm ati v os  e  i nterpretat i v os, que  ha  dev eni do  en  cl ási ca, pues  enco ntró  una  am pl i a  
re c epci ón  tanto  en  l a  doctr i na  al em ana  com o  en  el resto  de  l a  d octr i na  europea.  
      Segú n  esta  doctr i na, l os  usos norm at i v os  co nst i tuy en  el v erdadero  y propi o  derecho  
co nsuetud inar i o  m erc anti l ,  y  se  f orm an  m edi ante  l a  observ anci a  general , constante, uni f orm e  y  
d uradera  de  u na determ i nada  prá ct i ca, que  se  i m po nen  a l os par t i cu l ares con  i ndependenci a  de  
su  vol u ntad, en  cuanto  ad q ui eren  soci al m ente  un  val or norm ati v o. En  c am bi o, el or i gen  de  l os 
usos i nterpretat i v os es l i m i tadam ente contra ctual e  i n di v i d ual , p ues na c en  del m odo  un i f orm e y  
co nstante con  que  l as partes re al i zan  determ i nados negoci os  j u rídi cos,  de m odo  que esta  f orm a  
de  actuar se  presum e respetada  i ncluso  cuando  aq uel l as no  hayan  he cho  ref erenci a  a l a  m i sm a en  
un  c aso  concreto. 
161    Para  V I C E N T  C H U L I Á , F , si  bi en  el ar t.  2  C C o., en  rel a ci ón  co n  su  ar t.  57, se  ref i ere  a 
usos del comer cio  nor mati vos, que  cum pl en  a  l a  v ez  funciones regulador as e i nter pr etati vas, “ el  
art.  1  C C  al ref er i rse  a l os «usos negociales» pare ce  segu i r  l a  pr i m era  op in ión, dando  c ar ta  de  
natural e za  a éstos  (D Í E Z -PI C A Z O ) y  ser ía  ex traño  que  esto  f uera  ap l i c abl e  sól o  en  l as  
rel a ci ones ci v i l es  y  no  en  l as m erc anti l es”  (V I C EN T  C H U L I Á , F .,  I ntr oducció n..., cit ., p. 7 1) . 
      E sta  di sti nci ó n  de l os  usos, f un dada, en  razones f unci onal es, no  en  razo nes m ateri al es, es 
def en di da  f undam ental m ente  por  D E  C A ST R O  (D E  C A ST R O , F ., D er echo  Civil ..., ci t.,  p p. 
3 89-3 9 1). 
      Para  A L FA R O , si g ui endo  a  D E  C A ST R O  (D E  C A ST R O , F., D er echo Ci vil ..., cit ., pp. 3 9 6  y  
ss.) , en  el ám bit o  contra ctual “ habría  usos i n terpretat i v os  o  usos con  función  i nter pr etat i va en  
senti do  estr i cto  (se presum e que l as par tes que  han  ut i l i z ado  una  cl áusul a  «qui eren» l as  
co nse cuenci as  q ue  habit ual m ente  se  der i v an  de  tal  cl áusu l a),  y  usos  norm at i v os  o  usos  con  
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       A l respecto, se puede recon ocer en  l a  doctr i na  española  una  corri ente q ue, 

f r ente  a  l a  m ayorit ar i a162, ni ega  tal di sti nci ón  (G A R RI G U ES163, R U B I O 164, 

O T ERO  L A ST RES165, U R Í A 166, A L B ERT O  B ER CO V I T Z 167), adm it i endo  sól o  

                                                                                                                                     
función i ntegr ador a  (q ue  sup l en  l as l agunas  de  l a  reg ul a ci ón  co ntra ctual estab l eci da  por  l as  
par tes). C uando  desem peñan  esta  úl ti m a  f unción, l os  usos son  costum bre  en  el senti do  del ar t.  
1.3  I I  C C ”  (A L FA R O  Á G U I L A -R E A L , J.,  «L a  f unci ó n...», ci t.,  p. 42 9). Y , añade, q ue,  en  su  
f u nci ó n  estr i ctam ente  i nterpretat i v a, l os  usos  si rv en  a  l a  t i p i f i ca ción  y  estandar i z aci ó n  del 
si gn i f i cado  de cl áusul as  co ntra ctual es habi tual m ente  ut i l i zadas en  el tráf i co  m erc anti l 
(C A PE L L E  / C A N A R I S, H andel srecht, 20ª. ed.,  M u ni ch, 198 8, p. 166). 
       Sin  em barg o, PA V O N E  L A  R O SA , i nsi ste  en  el cará cter  p uram ente  f orm al  de  l a  di st i nción, 
porque  “ no  se ref i ere  al el em ento  de  hecho  del uso, si no  a  l os ef ectos q ue  el ordenam i ento  l e  
re co n oc e ”  (PA V O N E  L A  R O SA , A ., «C onsuetud ine  (usi n orm ati v i  e  neg ozi al i )», en  
Enci cl opedia  del D i r it to, v ol .  I X , 1961, p. 521). 
      Sobre  esta  di scusi ó n, vid.,  tam bi én, PA V O N E  L A  R O SA , A .,  «G l i  usi banc ari », en  BBTC , 
1 9 7 7, I ,  p. 1 7; y  D Í E Z -PI C A Z O , L ., «C om entari o...», ci t ., p. 6 3; G O R D I L L O  C A Ñ A S, A .,  
«C om entar i o.. .», ci t., p p. 24 1  y  ss. 
162    E n  este  senti d o, C O R T ÉS  D O M Í N G U E Z  co nsi dera  q ue  si todos  l os  usos  so n  n orm ati v os 
en  l a  m edida  que  co nst i tuy en  per se una n orm a (co nsuetu di nari a) o  en  tanto  que i ntegran  una  
norm a  l egal , y  con  ese  f u ndam ento  se  af i rm a  su  c arácter  de  D erecho  o bj et i v o, se  pl ante a  u na  
d ual i dad  cuan do  el tem a af ecta  al  c arácter de f uente  del D ere cho  obj et i v o, cuan do  l a  práct i c a  
soci al se  el ev a  de  l a  categor ía  de  “ he ch o”  a  l a  de  “D ere ch o” ; de  f orm a  que, en  unos  c asos, el  uso  
se  co n vi erte  en  nor ma consuetudi nar i a, y ,  en  otros, es  norm a l egal  (C O R T É S  D O M Í N G U E Z , 
L . F .,  «R ef l ex i ones.. .», ci t., p. 497). 
      Para  SÁ N C H E Z  C A L E R O , por  su  parte, l o  que  perm it e  l a  di sti nci ón  entre  l os  usos  
norm ati v os y  l os  i nterpretat i v os es l a  v i ncul a ción  a  una  n orm a de  co n ducta  en  el tráf i co  
m erc antil ,  v i ncu l aci ón  que  n o  ha  de  der i v ar  de  l a  l i bertad  i ndi v i d ual , si no  de  l a  ex i stenci a  
obj eti v a  de  esa  norm a  del t ráf i co  [ vid. SST S  de  2-7-1 9 7 3  (R J  1 9 73\2931), 9 -10-1981  (R J  
1 9 81\3595) y  2 1-6-19 8 5  (R J  1985\3305) ] .  B asánd ose  en  di cha  af i rm a ci ón, sosti ene  q ue  el uso  
norm ati v o  es f uente  del D erech o, m i entras  q ue  l os usos  i nterpretat i v os  úni c am ente  entran  a  
di scip l i nar una determ i nada  rel a ción  j ur íd i ca, en  tanto  en  cuanto  se  presum a  q ue  han  si d o  
q uer i dos  por  l as  partes  (en  este  senti do  se  enti en de  el art.  57  C C o.), pero  si n  que  tal es usos 
i nterpretat i v os  puedan  esti m arse  f uente  del D erecho; com o  tam p oco  l o  es l a  equidad, q ue  puede  
serv i r  si m pl em ente para  u na  m ej or ap l i c a ci ó n  de  l as  norm as  [ art . 3.2  C C, y  SST S  10-3-19 8 3  y  
8-1 0-1992  (R J  1992\7 539) ] .  Por el l o, cre e  que  l a  di st i nción  entre  usos  norm ati v os  e  
i nterpretat i v os  debe  m antenerse  (SÁ N C H E Z  C A L E R O , F ., I nst i tuciones..., ci t ., p. 38). 
163    A sí, en  u n  pr i m er  m om ento, para  G A R R I G U E S  el uso  i n terpretat i v o  no  es  di st i n to  del uso  
norm ati v o, si no  tan  sól o  l a  f orm a  i n i ci al de  éste, q ue  es consi derad o  com o  norm a i n tegradora  del 
C ódi g o  de  C om erci o  (G A R R I G U E S, J., «L os  usos de com erci o...», ci t.,  pp.  828  y  8 29). Vi d.,  
i gual m ente, G A R R I G U E S, J.,  Tr atado  de D er echo  M er canti l , t . I ,  v ol .  1º., M adr i d, 1947, p. 
1 5 1. 
       Poster i orm ente, el  p f r .  G A R R I G U E S  af i rm a  que úni cam ente  a  l os usos norm ati v os  l es 
corresponde  l a  c ategor ía  de f uente  del D ere cho, pues son  capaces de  i m p onerse, m i entras que  
l os usos  i nterpretat i v os  sól o  presu po nen  l a  v ol untad  de  l os part i cul ares (G A R R I G U E S, J.,  
Curso..., cit ., pp. 122  y  ss.) . 
164    Vi d. R U B I O , J., I ntr oducción..., ci t., p. 3 8 0. 
165  Para  O T ER O  L A ST R E S, “ l os  usos de  com erci o , que  son  si em pre  n orm as del D ere cho  
obj eti v o, p ueden  ser  ut i l i zados, si n  em bargo, para  i ntegrar l as  cl áusu l as co ntra ctual es oscuras o  
no  prev i stas”  (O T E R O  L A ST R E S, J. M ., «L a  i nterpretaci ó n  y  ap l i c a ción  por  l a  j ur i spru denci a  
de  l os usos de  com erci o», en  Revi sta  de l a  Cor te  Español a de Ar bi tr aj e, núm . 1 , 1984, p. 13). 
166    U R Í A  m anti ene  q ue, en  todo  caso, el uso  es  norm ati v o, si  b i en  se  puede  apre ci ar en  él u na  
duali dad  de funciones (su pl etor i o  de  l a  l ey  o  sup l etor i o- i nterpretat i v o  de  l a  v ol untad  de l os  
par ti cul ares). Se ex presa  en  l os si gui entes térm inos: “ todos l os usos de  com erci o  son  norm as de  
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una categoría  de  usos de com erci o, de  carácter norm ati v o, con  di f erentes  

f unciones168, en  base a  razo nes de índole  su bj eti v a (desde  el pu nto  de v i sta  de l a  

v olu ntad  de l as partes, éstas no  di st i ng uen  entre  unos y  otros169) y  obj eti v a  (se  

di ce  q ue, en  l a  real idad  prácti ca, es di f íci l di sti ngui r am bas cl ases de usos).  

 

       N o  o bstante, se  puede  af i rm ar q ue  esta  di sti nci ó n  de los usos en  norm ati v os 

e  i nterpretati v os ya  está  recogida en  l a  Ex posi ci ón  de  M oti v os del Código  de  

Com erci o, en  donde  se ex po ne con  total cl ar idad: “ Per o  el M ini str o  que  

suscr i be  debe manif estar , p ar a  evi tar  tod a  fal sa  i nter pr etaci ón, que  l os usos del 

                                                                                                                                     
D erecho  o bj et i v o, cual qu i era  que  se a  l a  f u nción  que  re al i cen, y  en  tal sent i do  todos  son  
norm ati v os, si n  q ue  haya  l u gar a  d i st i n gu i r  entre  unos y  otros, a  ef e ctos de  su  condi ci ón  de  
f uente  de  D ere cho” ; y  añade  que “ cuan do  el  C ó di go  de  C om erci o  (ar t.  2) conf i ere  al  uso  l a  
co n di ci ó n  de  f uente  no  ex cl uy e  a l os l l am ad os  usos i nterpretat i v os” , y  que “ resu l ta  así 
cl aram ente  de  l a  l e ctura  del ar t.  5 9  que, en  def i n i t i v a, para  resol v er l as  dudas que  se  or i gi nen  en  
l a  i nterpreta ción  de  l os  contratos  se  rem it e  a l os  usos de  q ue  habl a  el  art.  2  (D e  conf orm i dad  con  
el tex to, v é ase  l a  sentenci a  de  2-7-1973)”  (U R Í A , R .,  D er echo M er cantil , cit ., pp. 2 1  y  22). 
167  E n  esta  m i sm a  l í nea, para A L B ER T O  B ER C O V I T Z , “ en  el  C ódi go  de  C om erci o se  ha ce  
ref erenci a  al uso  com o  uso  norm ati v o, es de ci r ,  apl i cabl e  con  i ndependenci a  de l a  v ol u ntad  de  
l as par tes; así resu l ta  de  su  consi dera ción  com o  f uente  del D ere cho  m ercanti l  en  def e cto  de  l as  
norm as  del  prop i o  C ó di go  de  C om erci o, segú n  di spone  el ar t.  2  del m i sm o, aunq ue  el ar t.  50  
C C o. da  pref erenci a  al  D erecho  com ún  sobre  ese  uso  norm at i v o  (ST S  9 -1 0-198 1)”  
(B E R C O V IT Z  R O D R Í G U EZ -C A N O , A ., Apuntes..., ci t., p. 112). 
168   En  esta  l í nea, U R Í A  señal a  una  tr i p l e  f unci ó n  de  l os  usos  (norm ati v os) : 1)  su pl i r  l a  ausenci a  
de  reg ul aci ón  l egal adecuada; 2) col m ar  l as l ag unas  q ue  ex i stan  en  el co nteni do  de  l os  contratos; 
o, 3) senci l l am ente, resol v er  l as  du das que  sur j an  en  l a  i nterpreta ción  de  éstos (U R Í A , R ., 
D er echo M er canti l , cit ., p. 20). 
       A si m i sm o, para A L B ER T O  B E R CO V IT Z , “ el  hecho  de  que  el  uso  m erc anti l se a  en  el 
C ódi g o  de  C om erci o  uso  norm ati v o, no  i m pi de  que  pueda  cum pli r  fu nci ones di v ersas” . A sí,  
seg ú n  este  autor,  el uso  m erc ant il puede  cum pli r  u na  f u nci ó n  norm ati v a  en  senti do  estr i cto  (en  
v i r tu d  del ar t. 2  C Co.),  supl i endo  l a  f al ta  de  una  norm a  l egal m erc anti l  que  reg ul e  l a  m ater i a  de  
q ue  se  t rata; o  b i en, en  otros c asos, puede  re al i zar  di v ersas  f unci ones, atr i b ui das por  l a  pro pi a  
norm a  l egal que  se  ref i ere  a  él :  
a) A l gunos  pre c eptos  del C ó di g o  de  C om erci o  (ar ts. 489, 528  y  779)  i nv oc an  el uso  
pre ci sam ente  para  del i m i tar su  prop i o  co nteni do  norm ati v o. 
b) O tros  pre c eptos i nv ocan  el uso  para  supl i r  l a  v ol u ntad  de  l as partes en  l a  determ i na ción  del 
co nteni d o  de  l os contratos.  T al ocurre  con  l o  di spuesto en  l os ar ts. 2 5 5, 277, 304, 334  y  656. 
c)  Y  en  otros  supuestos  el prec epto  l egal ,  concretam ente  el art. 5 9  C Co., at r i buye  a l os  usos  l a  
f u nci ó n  i nterpretat i v a  cuan d o  ex i stan  d udas  sobre  l o  pa ctado  p or  l as  par tes  en  un  contrato.  
Según  B E R C O V IT Z , en  este  caso  el uso  es norm ati v o, pero  cum pl e  u na  f unci ón  i nterpretat i v a  
(ST S  de  9-10-1981) (B E R CO V IT Z  R O D R Í G U E Z -C A N O , A ., Apuntes..., ci t., pp. 112  y  1 1 3). 
169   U n  se ctor doctr i nal est i m a  que  el uso  es si em pre n orm a  l egal , cuy a  v al i dez  depen de n o  sól o  
de  l a  v oluntad  de l as  partes, si n o  tam bi én  de  l a  i nex i stenci a  de  u na  ex presa  voluntad contrar i a  
(entre  otros, R O SE N T H A L E R , Gesetz und  Gewonhei t , E strasb urgo, 189 3, p. 49). Y  se aboga  
por  l a  desapar i ci ó n  de  l a  di st i nción  entre  uso  conv enci onal y  uso  l egal , si en do  m ás corre cto  
denom i nar al pr i m ero  com o  pr ácti ca  i ndi vi dual , entend ida  com o  cl áusu l a  sobreentend ida, y  el  
seg u ndo  si m pl em ente  uso, esto  es com o  pr áct i ca  social  que  es  co nsi derada  com o  n orm a  
i ntegradora  del C ódi g o  de  C om erci o. 
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comer ci o  se  admi ten  p or  el Pr oyecto, no  como  der ech o  consuetudinar i o, si n o  

como r eglas p ar a  r esol ver  l os  di ver sos casos par ti cul ar es que ocur r an, ya  

supl iendo  l as cl áusul as i nser tas gener almente  en  l os actos mer canti l es, ya  

fi j ando  el senti do  de  l as palabr as oscur as, conci sas  o  poco  exactas que suelen  

emplear  l os  comer ci antes, ya  fi nalmente  p ar a  dar  al acto  o  co ntr ato  de  que se  

tr ate  el efecto  q ue natur al mente debe  tener , según  l a  i ntenci ó n  pr esunta  de l as 

p ar tes” . Por tanto, el tex to  se  ref i ere  a  los usos in terpretati v os170; de lo  que se  

inf i ere  l a  ex i stenci a  de los usos norm ati v os, pues éstos consti tuyen, por el 

contrar i o, el D erech o  consuetudinar io  pro piam ente di cho, n orm as de D erecho  

objeti v o  q ue  se  i m p o nen  a  l a  v olu ntad  de  l as  partes. 

       U na pr i m era l ectura de l a  Ex posi ci ón  de M oti v os del Códig o  de Com erci o  

haría  pensar, com o  hi ci ero n  algun os autores españoles (tal es com o  Á L V A REZ  

D EL  M A N Z A N O , B O N I L L A  y M I Ñ A N A ) q ue  el Código  quería  sancio nar 

com o  f uente  del D erecho  m ercanti l sólo  los usos interpretati v os, con  v alor 

puram ente in tegrati v o  del orden  j uríd i co  contractual , pero  no  el derecho  

consuetudinar i o  tradi cio nal , o  sea  l os usos n orm ati v os de  apli caci ón  general 171.      

                                            
170  E n  este  senti do, vid.,  B L A N C O  C O N ST A N S, F .,  Estudi os elementales de D er ech o  
M er canti l , I , 4ª. ed., M adr i d, 1936, pp. 3 4 4  y  345; G A R RI G U E S, J.,  «L os  usos  de  com erci o...», 
cit ., p. 832; B É R G A M O  L L A B R É S, A .,  I nstit uci ones de D er echo  mer canti l , I , M adr i d, 1951, 
pp. 21  y  22; C O N SE JO  SU PE R I O R  D E  C Á M A R A S  D E  C O M ER C I O , IN D U ST R I A  Y  
N A V E G A C I Ó N  D E  E S PA Ñ A , Recopi l ación  de  usos, costumbr es y  pr ácti cas mer canti l es 
segui das en  España, M adr i d, 1964, p p. 3 4  y  ss; G A R R I G U E S, J., Curso..., cit ., p. 1 2 6; (G I R Ó N  
T E N A , J., Apuntes..., ci t.,  pp. 1 2 7  y  128; G O N D R A  R O M E R O , J. M ., D er echo M er canti l ..., 
cit ., p. 187.  
       En  co ntra, Á L V A R E Z  D E L  M A N Z A N O , F ., Curso  de D er echo M er canti l , I ,  2ª.  ed.,  
M adr i d, 1903, p. 737. 
171    Si esto  f uera  ci er to, si l o  que  se af i rm a  en  l a  Ex posi ci ó n  de M ot i v os  ref l ej ara  el  cr i ter i o  re al 
del C ódi go, result aría  q ue  éste  seg uía  en  l a  m i sm a l ínea  del derogado  C ódi g o  de  Sái nz  de  
A ndi no  de  1829; en  ef ecto , en  este  códi go  sól o  se  reco n ocía  el  uso  com o  el em ento  i nterpretati v o  
de  l os contratos, en  su  ar t.  249, que  de cía: “ Cuando  haya necesidad  de i nter pr etar  l as cl áusulas 
de l os contr atos, y  l os contr atantes no r esuel va n  de común  acuer do l a  duda ocurr i da, se 
tendr án por bases de su i nter pr etación: 1. L as cl áusulas adver a das y consenti das del mismo  
contr ato  que puedan  expli car l as dudosas; 2. L os hechos de l as par tes subsi guientes al contr ato  
que tengan  r elación  con l o  que se di sputa; 3. E l u so  com ú n  y  pr áct i ca  obser vada  gen er al m en te  
en  l os  casos de  i gu al  n atu r al eza ;  4. E l j ui ci o  de  personas pr ácti cas en  el r amo a  que 
corr esponda l a  negoci aci ón que ocasiona l a  duda” . E ste  pre c epto, q ue  no  estab l e ce  una  
grada ci ó n  de  f uentes, si no  n orm as  de  i nterpretaci ó n  del contrato  m ercanti l , consti tu ía  u na de  l as  
di sposi ci o nes  prel i m i nares sobre  l a  f orm a ci ón  de  l as  obl i gaci ones  de  com erci o, que  Sái nz  de  
A ndi no  consideró  conv eni ente  i ncl u i r  en  l a  norm ati v a  del C ódi g o, qui zá  por  l a  i nex i stenci a  de  
u na  prec edente  co di f i c a ci ón  ci v il ,  y  el co nteni do  del pre c epto  resp ondía  a  l as propi as i deas de  l a  
doctr i na  na ci o nal , ex puestas p or l os  autores que  escr i bían  con  precedenci a  al  C ó di go. 
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       Sin  em barg o, sal v o  los autores anter iorm ente  cit ados, l a  gran  m ayoría  de  l a  

doctr ina española  sosti ene  q ue el art. 2  CCo. se  ref i ere  a los usos norm ati v os 

com o  f uente  general de  tod o  el ordenam i ento  j uríd i co-m ercanti l , y  su  

correspondencia  con  l os arts. 1.3, párr. 2º., y  1 258  C C  en  el ámbito  ci v i l ; y q ue  

en  el resto  del arti cul ado  del Código  de  Com erci o  caben  apreci ar usos de  

com ercio  que cum pl en  tanto  f u ncio nes  estr i ctam ente in terpretati v as (m ás  

concretam ente, se ref i eren  al art. 57  CCo., en  rel aci ó n  con  el art. 1287  CC), 

com o  n orm ati v as172. En  este  sentid o, se al ude a  que l a  Ex posi ci ó n  de M oti v os  

del Código  sólo  t i ene  un  valor pro gramáti co- interpretat i v o, no  im perati v o, que 

no  p uede prev alecer  co ntra  l a  m i sm a l etra  de l a  L ey, p ues no  responde  al 

si stem a de  ésta; de f orm a que los el em entos j usti f i cati v os de l a  el ab oraci ó n  y  

apro baci ón  de l a  L ey  ya  no  ti enen  el v al or de interpretaci ón  auténti ca  q ue l a  

doctr ina  anti gua l e  atr i buían, com o  consecuencia  de i denti f i car al  l egi sl ad or con  

el redactor de l a  L ey 173. 

 

 

                                            
172   D e  f orm a  que, respe cto  al dero gad o  C ódi go  de  C om erci o  de  1 829, el v i gente  representa  u n  
gi ro  estructural en  cuanto  al v al or del uso,  conteni do  en  su  ar t.  2, y a  que  éste  dev i ene  f uente  de  
todo  el D erecho  m erc anti l ,  co n  val or  norm ati v o, y  no  m eram ente i nterpretati v o, reduci do  al 
ám bi to  de  l as  obl i gaci ones  co ntra ctual es, com o  sucedía  en  aq uél . 
173   Esta  posi ci ón  doctr i nal se  encuentra  apoy ada  por el or i gen  hi stór i co  del rég i m en  l egal que  
i nstaura  el C ódi g o  de  com erci o  en  este  punto. En  ef e cto, se  puede  af i rm ar  que  l a  C om i si ón  
reda ctora  del C ódi go  de  C om erci o  vi gente, de  18 85, tuv o  en  m ente  el régi m en  t ra zado  por  el 
A .H .G .B . de  1 861  (seg ui do, l uego, por el C ódi g o  hún garo  de 187 6  y  el i tal i an o  de  1882).  
Preci sam ente, en  el C ó di go  al em án  de  186 1  ex i stía  una  dobl e  ref erenci a  a l os  usos, en  el ar t. 1  
(“ en mater i a  comer cial , l os usos del comer cio  y, en  su defecto, l as regl as gener ales del D er ech o  
ci vil se apli car án  ante  el si l encio  del pr esente  Código” )  y  en  el ar t.  2 7 9  ( “ par a apr eci ar  e 
i nter pr etar  el senti do  y al cance de l os hechos y omisi ones, habr án  de tenerse en cuenta  l as 
costumbr es y  l os usos del comer cio” ) ,  conten ido  éste  en  l a  Se c ción  de  “ D isp osi ci ones gener ales 
sobr e l os actos del comer cio” ; según  l a  general i dad  de  l a  doctr i na  al em ana, el art . 1  reg ul aba  l os 
usos  n orm ati v os  com o  f uente  prop i a  del D erecho  m erc ant il ,  y  el ar t.  2 7 9  se  rem i tía  a  l os usos  
co ntra ctual es com o  m edi o  i nterpretati v o  de  l os  co ntratos m ercanti l es. E sta  dob l e  ref erenci a  pasa  
i nm utabl e  al C ódi go  español en  sus ar ts. 2  y  5 7, respe cti v am ente. 
       A nte  l a  ev i denci a, anter i orm ente  ex p uesta, cabe  preguntarnos el m oti v o  por el cual l a  
Ex posi ci ón  de M oti v os  enunci ó  el ci tado  tenor l i teral .  G A R R I G U E S  opi na, a c ertadam ente, que  
el cr i t er i o  de  l a  E x posi ci ón  resp o nde  a  que  el reda ctor se  i nspi ró  para  ese  pu nto  en  el cr i ter i o  
dom i nante  en  l a  doctr i na  f rancesa  de  aq uel período  (representada  p or T H A L L E R , L Y O N -
C A E N  y otros) , l a  cual negaba  a l os usos  m ercanti l es  l a  natural e za de  v erdadero  D erecho  
co nsuetud inar i o  y  l i m i taba  su  f unción  a  l a p ura  i ntegra ción  de  l a  v ol untad  contractual 
(G A R RI G U E S, J.,  «L os  usos de  com erci o...», ci t ., p. 8 3 3-83 4). Seg ún  esto, se  redactó  u na  
Ex posi ci ón  de  M oti v os  “ f r ancesa ”  para  un  régi m en  l egal “ germ áni co” , l o  que  oc asi o na  di cha 
di screpanci a. 
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b)     Por l a  m ater i a  regul ada. 

 

      L os usos tam bi én  se  p ueden  cl asi f i car  en  comu nes a  cual quier cl ase  de  

acti v idad  com erci al (p.ej . el co ntrato  de com i si ón  m ercanti l ) y  especial es de u n  

determ inado  tráf i co  m ercanti l  (p.ej . l a  com i si ón  bancari a). 

1)  L a  costum bre  com ún, denom inada  por D E  D I EG O  como  costumbre general , 

es def inida p or este  autor com o  aquell a  que regula  tod o  un  orden  de  

rel acio nes174. Es practi cada  de f orm a u ni f orm e p or tod os los  suj etos que  

interv i enen  en  u na m ater i a  de  ám bit o  general , co n  indepen denci a  del l u gar en  

donde suceda, aunque, n orm al m ente, coinci de  con  el ám bi to  de l as f ronteras 

nacionales, dada  l a  estatal i dad  del D erecho, si bi en  es p osib l e  que  u na  

costumbre com ú n  tenga u na  d i f usi ón  estr i ctam ente  l ocal . 

2)  L a  costum bre especial , en  cambio, es practi cada, tam bi én  uni f orm em ente, en  

un  ámbi to  m ater i al  m ás específ i co, propio  de un  sector prof esi onal o  perso nal , 

en  el que el dato  terr it or i al tam poco  es determ inante  de su  ef i caci a, de f orm a  

que pueden  ex i sti r  usos especi al es de  carácter l ocal y /o  naci o nal . 

En  caso  de  col i si ón  de usos, en  v i r tud  de su  ám bit o  de apl i caci ón  m ater i al , 

regi rá  el uso  especi al sobre  el com ún, aten diend o  al caso  concreto  pl anteado. 

      A m bos ti p os de usos son  adm i si bl es en  nuestro  D erecho, pues, si bi en  el art . 

2  CCo. se ref i ere  a  l os “ usos de  comer ci o  o bser vados gen er al m en te en  cada  

pl aza” , el carácter de general idad  alude al grado  de  aceptaci ó n  del uso  de  

com ercio  en  cuesti ón, no  tanto  a  su  ámbi to  de apli caci ón  m ater i al , de  f orm a q ue  

el estableci m i ento  de  este  cr it er i o  de  di sti nci ón  doctr inal respo n de a  razo nes de 

pura  si stem áti ca j uríd i ca. 

 

 

c)      Según  su  ámbit o  de apl i caci ón  espacial . 

 

     Se pueden  d i f erenci ar entre  usos i nter naci onal es, usos gener ales, y  usos 

r egi onales, l ocales o  de pl aza, según  resul ten  observ ad os y apli cados, 

                                            
174    D E  D IE G O , I nstit uci ones de D er echo  Ci vil , I , ed. 1 9 5 3, p. 110. 
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respecti v am ente, en  el terr it or io  de v ar ios Estad os, en  el propio  naci onal , o  en  el 

de u na  determ inada región, l ocal idad  o  pl aza  m ercanti l . 

 

 

a’ )  Evoluci ón  l egisl ati va: de  l a  costumbr e  l ocal a  l a  “ doble  ampl i aci ó n”  de  l a  

costumbr e. 

 

       E l actual art. 1.3  CC  se  ref i ere, escuetam ente, a  l a  costumbre com o  f uente  

supletori a  de l a  l ey , al contrar i o  que en  el antiguo  art. 6  C C, anter ior a  l a  

ref orm a del T ítu lo  Prel i m inar de 1974 175, q ue  sólo  se recon ocía  a l a  costumbre  

local 176. E l cam bio  term i nológi co  (ah ora  ya  no  se ref i ere  a l a  “costumbr e del 

                                            
175   E sta  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m inar  del C ódi go  C i v il se  i n i ci ó  con  l os  trabaj os  prel egi sl at i v os 
de  l a  Su bsecci ó n  de  D ere ch o  C i v i l de l a  Se c ción  pr i m era  de  l a  C om i si ó n  G eneral de  
C odi f i ca ción, pro p uesta  en  l a  sesi ón  c el ebrada el día  9  de  octu bre  de  1 940  (vid. C A ST Á N  
V Á Z Q U E Z , J. M ª., «N otas para  l a  h i stor i a  de  l a  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar del C ó di go  
C i v i l », en  D ocumentación  Jur ídi ca,  1 974, pp. 1137  y  ss.;  e, i gual m ente, C A ST Á N  V Á Z Q U E Z , 
J. M ª.,  «L a  génesi s  de  l a  ref orm a  del T ítul o  Prel i m i nar del C ódi go  C i v i l », en  RD P , 197 6, pp. 3  y  
ss.,  en  donde  se  real i za un  ex am en  detal l ado  de  sus ante c edentes hi stór i cos, así com o  del  
proceso  ev ol uti v o  desarrol l ado  hasta  su  cul m i na ción  en  19 7 4). 
       Y a, en  l a  reuni ón de  11  de  di ci em bre  de  di cho  año  (A R C H I V O  D E  L A  C O M I SI Ó N  
G E N E R A L  D E  C O D I F I C A C I Ó N , Acta  de l a  Sesión  cel ebr ada por l a  Sección pr imer a  de 
D er echo C ivi l el día  11  de di ci embr e de 1940, f . 2), don  FE L I PE  C L E M E N T E  D E  D I EG O , 
Presi dente de  di cha  C om i sión, al ex am i nar l a  carenci a  de  l a  l ey  ap l i c abl e  al “ punto  
co ntro ver t i do” , se  pl antea  l os  req ui si tos  que  habr ía  de  reu ni r  l a  costum bre  para  su  
re co n oci m i ento  ex preso  com o  f uente  del D erecho; i ncli nán dose  el m a estro  D E  D I E G O  por 
m antener  l a  ex presi ó n  de  “ costum bre  del l ugar”  del ,  entonc es, v i gente  art.  6.2  C C . Por su  par te, 
don  IG N A C I O  D E  C A SSO , m i em bro  de  l a  C om i si ón  q ue  tuv o  u n papel desta c ado  en   estos  
trabaj os, tam bi én  sugi r i ó  adm i t i r  l os  “ usos” . A m b os tem as  ten drán  especi al  i nci denci a  en  l a  
ref orm a  del T ítul o  Prel i m i nar. 
176 E l C ódi g o  C i v i l ,  en  su  ant i g u o  art.  6, en  su  ap. 2, estab l e cía: “ Cuando no  haya  l ey 
exactamente  apli cable al punto  contr over t i do, se apl i car á  l a  costu m br e  del l u gar  ( ...) ” . C on  
el l o, no  se ex cl uía  l a  costum bre  general o  regi onal ,  q ue  p odía  apl i c arse  com o  l oc al , si se  
pra cti c aba  en  el l u gar  de  que  se  tratase  (así se  re conocía  entre  l a  d octr i na  m ay or i tar i a, entre  otros  
por  B U R O N , D E  B U E N , D E  D I E G O , C A ST Á N , etc.) , pero  sí se  ex cl uía  l a  i m posi ci ón  de  una  
costum bre en  un  l u gar  determ i nado,  p or  el  m ero  hecho  de  estar  m ás  di f un dida  en  l a  m i sm a  
región  o  país. 
       D E  C A ST R O  opina, al  respecto: “ Se  ha  aseg urado  con  repeti ci ón  que  n o  ti ene  si g ni f i cado  
al g u n o  ex cl u i r  l a  costum bre  general , porque  se  apl i c ará, en  todo  caso, com o  l ocal en  todas 
par tes. E l l o  es  un  error. T al ex clusión  sup one  qu i tar a  l a  costum bre  f uerz a  organi z adora  general , 
y  prá cti cam ente  si gn i f i ca  q ue  no  se  podrá  i m poner  a  un  l ugar, por  pequeño  que  sea, u na  
costum bre p or el  he cho  de  que  se a  usada  y  ef i caz  en  l a  m ayor  par te  o  en  el resto  del terr i t or i o  
naci o nal ”  (D E  C A ST R O , F.,  D er echo Civi l ..., ci t., p. 386). 
      A l gunos  autores consi deran  q ue  l a  ref erenci a  sól o  a  l a  costum bre  l oc al se  real i za  “ co n  l a  
del i berada i n tenci ón  de  ex clu i r  l a  que  p ud i era  deri v arse  de  l a  uni f orm e  ap l i cació n  j ud i ci al  de  l a  
L ey ”  (G O R D I L L O  C A Ñ A S, A .,  «L a  costum bre: ¿f uente  autó nom a...?», cit .,  p. 478, que  ci ta, en  
esta  l ínea, a  E SPI A U  E SPI A U , S.,  «L a  i ntro d uc ci ón  de  l a  costum bre  en  el T ítul o  Prel i m i nar del 
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l u g ar ” )  no  ti ene  nin guna trascendencia  en  cuanto  al si stem a de f uentes del 

D erecho  establecido, si bi en  esta  m o di f i caci ón  se introd uce con  el o bj eti v o, 

com o  demuestran  sus antecedentes l egi sl ati v os177, de  que tam bi én  tengan  cabida  

costumbres de ám bi to  espacial más am pl i o, por el con venci m i ento  del v alor 

di nám i co  de l as m i sm as, en  u na  ép oca caracter i zada por l a  ex pansión  del 

m ercado, que no  se ci rcu nscr i be al ám bi to  local . Por lo  tanto, en  l a  

denom inación  de  “costumbre”  tam bién  está  incl uida l a  costum bre  local .  

      Preci sam ente, l a  ref orm a de 197 4  inci de pri ncipal m ente  en  el tem a de  l a 

costumbre. Pudiendo  hablarse  de  una “do ble  ampli aci ón”  de ésta  com o  f uente  

del D erecho, com o  se ref i ere en  l a Ex posi ci ón  de M oti v os del D ecreto  

1836/1974, de 3 1  de  mayo178, tanto  al el i m inarse  el requi si to  de  “ l ocal ” 179, 

com o  al conf er i r el m i smo  v alor j uríd i co  de l a  costumbre a  los “ usos  j ur ídi cos 

que  no  sea n  mer amente i nter pr etati vos de  un a  declar aci ó n  de  vol untad ” . Esta  

segun da  causa  de am pl i aci ón  de l a  costum bre (esto  es, l a  equiparaci ón  de l os 

usos n orm ati v os a  ell a180) supo ne un  intento  de renov ación  de  l a  antigua  

costumbre “l ocal ” , a trav és del recon oci m iento  j urídi co  de  l os usos  

prof esi onales, com o  ex presi ón  de l a  adaptaci ó n  del ordenam iento  j urídi co  a l as  

                                                                                                                                     
C ódi g o  C i v i l  español de  1 8 89», en  L ibr o  del Centenar i o  del Código Ci vi l , t . I ,  M adri d, 1990, 
pp. 821  y  8 2 2). 
177   A sí, el  Procurador  E SC RI V Á  D E  R O M A N Í arg um entaba  en  el debate  de  l a  ref orm a: “ L a  
Ponenci a  preci sam ente  cree  que  u no  de  l os  av anc es  i m por tantes q ue en  esta  m ater i a  de  f uentes 
del D ere cho  conti ene  el Proye cto  es el al u di r ,  no  a  l a  raq uít i ca  costum bre  del l u gar que  tenía  
n uestro  C ódi go  C i v il ( ...) . Enti ende  l a  Po nenci a  que  l a  costum bre  p uede  ser l a  costum bre  del 
l ugar. Y  en  este  sent i do  se  m anti ene  l a  f uente  trad i ci onal ,  pero  puede ser tam bi én  l a  costum bre  
general ,  recogi da  en  al gun os c asos  en  l a  j u r i spru denci a  ( ...) .  E x i sten  costum bres de  ám bi to  
general m uy  i m p or tantes. Pensem os en  determ i nad os usos, y  co n  el l o  entram os u n  p oco  en  el 
seg u ndo  i nci so  del tex to  prop uesto  p or l a  Ponenci a; una  seri e  de  usos de  t i po  general , de  l os 
cual es  basta  ci tar  l os  ej em pl os  de  m uchas prof esi o nes:  l os  usos  de  l os  abo gad os, de  l os  m édi cos,  
etc. y  de  prof esi ones de  todo  t i po, com o  l os usos de  l os com erci antes, etc. que  general m ente  no  
so n  l oc al es, pues  suel en  tener un  ám bi to  naci onal  ( ...) . L a  Ponenci a  ent i en de  q ue  l a  soci edad  va  
ev ol uci onan d o  y  que  l a  costum bre  l ocal  no  daba  i dea  de esa  ev ol uci ó n  soci al que  t i ene  q ue  
re coger  el  D ere cho”  (B O L E T Í N  O FI C I A L  D E  L A S  C O R T ES  E SPA Ñ O L A S, A péndi ce, 2 1  de  
nov i em bre  de  1 972, núm . 9 0, p. 19). 
178    “ L a costumbr e, ampl i a da al no  ci r cunscr i bi r l a  a  l a  del l ugar ( ...) ” ,  d i ce. 
179   R especto  a  l a  el i m inaci ón  del requ i si t o  de  l a  l ocali dad, A L B A L A D E JO  es co ntrar i o  a  esta  
co nsi dera ción  (vid. A L B A L A D EJO , M ., «En  el n uev o  T ítu l o  Prel i m i nar  l a  costum bre  supl etor i a  
de  l a  l ey  si gue  si endo  ú ni cam ente  l a  q ue  se  pract i q ue  en  el l ugar don de  ha  de  ap l i c arse», en  
Estudi os sobr e  el Títul o  Pr el i minar del Código  Ci vi l , I ,  A c adem i a  M atr i tense  del N otar i ado, 
1 9 7 7, p p. 5 5-76) . 
180    Vi d. el ap. I I .-C .-b). 
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si tuaci o nes m odernas181; su  v alor j urídi co  es de m ayor si gni f i caci ón  q ue l a  

ref er ida  anter iorm ente, de el i m inaci ón  del requi si to  de locali dad, y  sobre el l a  se  

ha centrado  l a  m ayor  parte  de los esf uerzos doctr inal es en  anal i zar l a  ref orm a  

del T ítul o  Prel i m inar 182. 

       Por su  parte, el  art. 2  C Co. al ude a  los usos “ obser vados gener almente  en  

cada  pl aza” ; esta  ex presi ón  no  contradi ce  l a  cl asi f i caci ón  q ue hem os ex puesto, 

ya que com pren de tanto  a  l os usos locales, com o  a los usos general es o  

regio nales, que tambi én  r i j an  en  otras pl azas. C iertam ente, l a  l ey general (en  

este  caso, el Có digo  C iv il , tras l a  ref orm a  de 1974), aunq ue sea poster i or, no  

puede derogar l a  l ey  especial; pero  el l o  no  es óbi ce  para que  l a  l ey general 

asum a, de f orm a adecuada, l a  regulaci ón  de l as especi al i dades, en  orden  a  l a  

unidad  del ordenam i ento  j urídi co, cuando  estas especiali dades estén  vacías de 

contenido, ya  que es i m pensable  l a  ex i stenci a  actual de  m eros usos locales. 

       D ada l a  superposi ci ón  de  ám bi tos terr i tor i al es en  una  m i sm a pl aza  

m ercanti l , se  p ueden  pl antear d i f erentes p osib i l i dades de coli si ón  entre  d i sti ntos 

usos o  costumbres allí en  donde debe de apl i carse; estableci én d ose, en  idénti co  

sentido  que l a  anter i or cl asi f i caci ón  de los usos en  com u nes y  especi al es, el 

cr it er io  de l a  prev al enci a  del uso  parti cu l ar o  local sobre el m ás  general , com o  

                                            
181  Según  R U I Z  V A D I L L O : “ L a  m odi f i caci ón  n o ha  teni do  ni ten drá  otro  al c anc e  que  
i ncorporar l as  costum bres general es (y  espe ci al m ente  l as de l os  C ol egi os Prof esi onal es, grem i os, 
si nd i c atos, agrupaci ones, etc., dentro  del ám bi to  de  sus a cti v i dades) a  l as f uentes del D erecho”  
(R U I Z  V A D I L L O , L a costumbr e..., cit ., p. 34). 
      Por su  parte, G O R D I L L O  C A Ñ A S  es  categór i co: “ E l uso  prof esi o nal p odrá  v al er, m ás  o  
m enos, com o  ín di ce  de  D erecho  estatu tar i o  i nterno  entre  el gru po  que  l o  al um bra  y  l o  pra cti ca, 
pero  en  sí m i sm o  n unc a  po drá co nst i tu i r  norm a j uríd i c a  general ”  (G OR D I L L O  C A Ñ A S, A .,  «L a  
costum bre: ¿f uente  autón om a...?», ci t., p. 496). 
182   D E  L O S  M O Z O S  est i m a  que  esta  ref orm a  es u na  i nnov ación  “ l l ev ada  a  c abo  con  todo  r i gor 
técn i co”  (D E  L O S  M O Z O S, D er echo Civi l ..., cit ., p. 4 6 9). 
       E n  cam bi o, D Í E Z -PI C A Z O  l a  c al i f i có  com o  er rónea, por dos ra zo nes: 1)  por su  i ntento  de  
c ategor i z ar usos j ur íd i cos  di f erentes, y  2)  p or l a  conf usión  de  éstos co n  l a  costum bre  (D Í E Z -
PI C A Z O , L .,  «C om entari o .. .», cit ., p. 6 9).  
       Si g ui endo  esta  úl t i m a  opi ni ó n, G OR D I L L O  C A Ñ A S  sost i ene  que  “ en  l a  real i dad  de  l as 
cosas, es l a  costum bre  l a  que, reducida  a  uso, ha  dej ad o  de  desem peñar  su  com eti do  de  Fuente  
del D ere cho  para  cum pli r  l a  t radi ci o nal y  m ás  re cor tada  m i si ón  de  l os usos”  (G O R D I L L O  
C A Ñ A S, A ., «L a costum bre: ¿f uente  autó nom a...?», cit ., p. 43 7). 
      Por su  par te, L A SA R T E  enti ende  que  l a  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m inar es un  m e c ani sm o  para  
dar  transc endenci a  norm ati v a  a  l a  prá ct i c a  i m p uesta  por l os  gru p os  dom i nantes  en  el m u ndo  de  
l os neg oci os (L A SA R T E, C ., Curso  de D er echo Civi l Patr imonial , 2ª. ed.,  19 9 0, p. 68). 
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ti ene  recon ocido  l a com ún  d octr ina183 o, si ngularm ente, l a  Com pi l aci ón  del  

D erecho  C i v i l Foral de N av arra184. N o  ex i sti endo  costumbre local , no  ex i ste  

coli si ó n  con  l a  general ; pero  si no  se practi ca  en  un  lu gar una determ i nada 

costumbre no  cabe apl i car n inguna costum bre general , p ues, segú n  señal a l a  

doctr ina185, f alt a  el el em ento  de l a  opini o  i ur i s o  conv encim i ento  de su  

obli gator i edad, debiendo  ser su pl i da  por l os  princi pios general es del D erecho. 

Por tanto, considera l a d octr ina, l a  costum bre, en  reali dad, no  ha sido  am pli ada  

en  el n uev o  T ítu lo  Prel i m inar, ya  que su  ef i caci a  está  l i m i tada  all í don de  se  

practi ca. 

 

 

b’)    Examen  p ar ti cul ar  de  l os usos del comer ci o  i nter naci onal . 

 

      Com o  ej em plos de usos de com erci o  internaci o nales, p odemos cit ar l os 

I N CO T ERM S186 y l as  “ Reglas y U sos U ni f orm es rel ati v os a  crédi tos 

                                            
183   Entre  otros, vid. R U I Z  V A D I L L O , L a costumbr e. .., cit ., p. 5 14; D E  L O S  M O Z O S, D er echo 
Ci vi l ..., ci t.,  p. 4 68; D Í E Z -PI C A Z O , L .,  «C om entari o.. .», ci t.,  p. 5 4; B A T L L E  V Á Z Q U E Z , M .,  
Comentar i os..., cit ., p. 52. 
184   “ ( ...)  L a costumbr e l ocal ti ene pr efer encia  r especto  a l a  gener al ”  ( l ey  3, párr. 1º.) . 
185   A sí,  A L B A L A D EJO : “ N o  se  p uede  ol v i dar l a  tan  repeti da  i dea  de  que l a  ob l i gator i edad  de  
l a  costum bre  ti ene  su  apoy o  en  el consensus comuni tati s de  l a  com u ni dad  en  l a  que  se  ha  de  
apl i c ar; y  q ue, f al tando  tal ap oyo, n o  se  f undam enta  l a  ap l i c a ci ón  de  l a  costum bre  f oráne a  n i 
si qu i era  en  el c aso  de  que  ésta  no  hay a  si do  recha z ada  p or l a  com u ni dad  a  l a  que  habría  de  regi r ”  
(A L B A L A D E JO , M ., «E n  el nuev o  T ítu l o  Prel i m inar..., ci t ., p. 72) . Vi d.,  tam bi én, E SPÍ N  
C Á N O V A S: “ L a  tesi s  negati v a  pare c e  ser m ás  conf orm e  al f u ndam ento  propi o  de  l a  costum bre, 
p ues no  correspon de  a l a  m i sm a  organ i z ar j u ríd i cam ente  todo  el ám bit o  naci onal ,  si no  que  su  
f uerz a  obl i gator i a  depende  de su  prop i a  observ anci a”  (E S PÍ N  C Á N O V A S, M anual ..., ci t.,  p.  
1 4 5). 
       Ex c epci onal m ente  entre  l a  d octr i na, R U I Z  V A D I L L O  o pi na  que, apl i c ándose  l a  costum bre  
general si n  costum bre  l ocal , “ se  está  i ntegrand o  u n  va cío  l egi sl at i v o  a  trav és  no  de  l a  costum bre  
(q ue  no  l o  es para  qu i enes se apl i c a), si no  de  una  n orm a  consuetudi nar i a  aj ena”  (R U I Z  
V A D I L L O , L a costumbr e..., ci t.,  p. 25). I gual m ente, D Í E Z -PI C A Z O  y  G U L L Ó N  ac eptan  esta  
posi bi l i dad: “ L a su presi ón  del c arácter l ocal parece  si g ni f i c ar q ue  se  adm it e  q ue  una costum bre  
general o  regi onal pueda apl i c arse  en  un  punto, aunq ue  en  él no  hay a  teni do  vi genci a  ef ect i v a,  
p ues  en  otro  c aso  no  habr ía  si d o  u na  general i za ci ón  de  costum bres  l oc al es  un i f orm es”  (D Í E Z -
PI C A Z O , L .,  y  G U L L Ó N , A ., en  Sistema..., 7ª.  ed., 1 990, ci t.,  p. 152). 
186   C entrándonos, ahora, en  l os  I N C O T ER M S  (v oc abl o  proc edente  de  l a  ex presi ón  i ngl esa  
“ I n ternat i onal C om m erci al T er m s” , es  deci r ,  T érm i n os del C om erci o  I nternaci onal ) ,  éstos  son  
un  co nj unto  de  regl as el aboradas por l a  C om i si ón  de  Prá cti cas  C om erci al es de l a  C ám ara  de  
C om erci o  I nterna ci onal , cuya  f i nal i dad  es l a  arm o ni z a ci ón  de  conc eptos  en  l as  transa c ci ones del 
com erci o  ex ter i or. C o n  el l o, se  pretende  ev i tar l os  di f erentes usos  y  costum bres apl i cab l es en  
u na  determ inada  zona geográf i c a, así com o  l as di f erenci as  de  l egi sl a ción  apl i c abl e, cu l tural es e  
i d i om áti cas, el udi éndose  el em entos  i n terpretat i v os  contradi ctor i os, que  d i f i cu l tan  l a  agi l i dad  del 
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docum entar ios”  [ a  éstos n os ref er i remos en  el ap. I I I .-B .-b)b’ ) ] , reco pil ad os, 

ambos, por l a  Cám ara de  Com erci o  in ternacio nal (C .C .I ., en  adelante). L os 

I N CO T ERM S  actúan, respecto  a  l as o peracio nes de i m portaci ó n  y ex p ortaci ón, 

com o  Statutor y  Tr ade  U sages; es  deci r , el contenido  de un  uso  de com erci o  se  

integra, p or ex presa rem isi ón  l egal , p or el asig nado  en  esta  recopi l aci ó n, no  

                                                                                                                                     
tráf i co  com erci al i n ternaci onal .  D e  f orm a  q ue  l os suj etos  de  l as  operaci o nes  com erci al es  
ex ter i ores  conoz c an  en  todo  m om ento  sus derechos y  o bl i ga ci o nes  en  u n  contrato  de  
com prav enta  i nterna ci onal , con  i ndependenci a  del l ugar  de  ad qui si ci ó n  o  entrega  de  l a  
m erc ancía. 
       Sus pr i nci pal es n otas cara cter ísti c as son:  
1º.- E stos térm i n os com erci al es i nternaci onal es regu l an: 1)  l a  di st r i b uci ó n  de  docum entos; 2) l as  
co n di ci ones de  entrega  de  l a  m erc ancía; 3)  l a  di str i bución  de  costes de  l a  opera ción; y  4)  l a  
di str i b uci ó n  de  r i esg os  de  l a  operaci ó n. Pero  no  regul an  n i l a  l egi sl aci ó n  apl i c abl e  a l os  puntos 
no  ref l ej ados en  l os  I N C O T ER M S, ni tam poco  l a  f orm a  de  pag o  de  l a  opera ción. 
2º.-  C are c en  de  f uerza  n orm ati v a  o  l egal ,  pero  su  ef i caci a  deri v a  de  su  uso  cot i d i an o  y  am pl i a  
di f usión, habi én d ose  conv er ti do  en  u na  costum bre  i nternaci onal ,  así re conoci da  p or  l os  
o peradores del com erci o  i nternaci onal . Por tanto , su  apl i c a ción  ti ene  carácter f a cu l tat i v o, 
debi endo  ser especi f i cado  ex presam ente  en  u n  co ntrato  determ i nado.  
3º.- Por  úl ti m o, su  u ti l i z a ción  no  i m pl i c a  presu nci ón  del arb i traj e  de  l a  C .C .I ., que  ha  de  ser  
ex presam ente  establ eci d o  en  el co ntrato. 
       L os I N C O T E R M S  se  recop i l aro n  en  19 3 6, pero  han  si d o  o bj eto  de  v ar i as m o di f i c a ci ones, 
con  el obj eto  de  adaptar l os a  l os c am bi os produci d os en  l os usos com erci al es y  av anc es  
tecnol ógi cos en  el com erci o  i nterna ci onal . L a  úl t i m a  v ersi ó n  se  pro d uj o  en  1990, pero  pronto  se  
ha  hecho  ne cesar i a  una  nuev a  rev i si ón  en  2 000, co n  l a  f i nal i dad  de  ref l ej ar l as  nuev as  práct i c as  
com erci al es surgidas, com o  consecuenci a  de  l as rápi das transf orm a ci o nes  ac aecidas. 
       L os I N C O T ER M S  conti enen  u n  total de  tre ce  térm i nos, o  ti pos  de  co ntratos di f erentes, que, 
poster i orm ente, pueden  m odi f i c arse  parci al m ente, m edi ante  el uso  de  determ i nadas cl áusul as.  
En  l os  I N C O T E R M S-20 0 0  se  ha  m anteni d o  el  m i sm o  núm ero  de  tre ce  térm i nos  y  su  
presentaci ón  en  di ez  (1 0) enc abe z am i entos, en  do nde  se  agru pan  l as ob l i ga ci o nes  del v endedor  y  
l as  corresp o ndi entes del com prad or. A sí, p.ej ,  en  el térm i no  C FR , a  l a  obl i ga ci ón  A 1  del 
v endedor  (“ Pro ve er l as  m erc ader ías de  conf orm i dad  con  el contrato” ), l e  corresponderá  l a  
obl i ga ci ón  B 1  del com prador ( “ Pagar  el pre ci o  tal com o  l o  establ e c e  el contrato  de  v enta ” ). L os 
tre ce  térm i nos son  l os si gu i entes: 
1)  G R U PO  “ Sal i da”  (E ): EX W  (E X  W O R K , en  f ábri c a). 
2)  G R U PO  “ Si n  pago  transp orte  pr i ncipal ”  (F ) :  
-     FC A  (FR EE  C A R R I E R , f r ancotranspor ti sta) . 
-     FA S  (FR EE  A L O N G SI D E  SH I P, f ranco  j u nto  al  b u que). 
-     FO B  (FR EE  O N  B O A R D , f ranco  a  bordo  del b uque). 
3)  G R U PO  “ C on  pag o  transpor te  pr i nci pal ”  (C ) :  
-     C FR  (C O ST  A N D  FR E IG H T , coste  y  f l ete). 
-     C I F  (C O ST , I N SU R A N C E  A N D  FR E I G H T ; coste  seguro  y  f l ete). 
-     C PT  (C A R RI A G E PA I D  T O ; transporte  pagado  hasta) . 
-     C I P  (C A R RI A G E  A N D  I N SU R A N C E  PA I D ; transpor te  y  seguro  pagad o  hasta). 
4)  G R U PO  “ L l egada ”  (D ) : 
-     D A F  (D E L I V E R E D  A T  FR O N T IE R ; entregada  en  f r ontera). 
-     D E S  (D E L I V E R E D  E X  SH I P; entregada  so bre  b uq ue). 
-     D E Q  (D E L I V E R E D  E X  Q U A Y ; entregada  en  m uel l e). 
-     D D U  (D E L I V E R E D  D U T Y  U N PA I D ; entregada  si n  pagar  dere ch os). 
-     D D P  (D E L I V E R E D  D U T Y  PA I D ; entregada  derechos pagados). 
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si endo  preci sa su  inv ocación  y prueba para  su apl i caci ó n187, a  di f erenci a  de  l o  

que ocurre con  l as “ Reglas y U sos  U ni f orm es rel ati v os a  crédit os 

docum entar ios” , que  so n  Acknow ledged  Tr ade  U sages, p or l o  q ue, en  caso  de  

al egació n  por l as partes, se ha  de  probar que i ntegran  el co ntenid o  del co ntrato. 

 

       L a i mp ortanci a  de los usos de  com erci o  en  el ám bito  co ntractual 

i nternaci o nal se  puede apreci ar en  el  art. 9.2  de l a  Conv ención  de  l as N aciones  

U nidas, hecha  en  V iena el 11  de abri l de 1980, rel ati v a  a  los contratos de  

com prav enta in ternacio nal de  m ercaderías188. En  ef ecto, l a  rel ev ancia  j urídi ca  

de di ch o  precepto  resi de en  q ue se alu de a  usos m ercanti l es  no  pactad os p or l as  

partes189. Por l o  q ue  respecta  a l os usos acordad os y l as práct i cas estableci das  

por l as partes, co ntem plad os en  el art. 9.1, prev al ecen  so bre  l as di sp osi cio nes  

del Con venio  de V i ena, dado  el carácter di sp osit i v o  de este  Con veni o; entre  

estas prácti cas, se  pueden  ci tar, p .ej ., l as  f echas de  entrega  de  m ercancías, l as  

condi ci o nes general es apli cables al contrato, etc., prácti cas que crean  u na  

apari enci a  que ha  de  ser respetada, en  v i rtu d  del art. 8.3  del Conv enio  de  V iena. 

                                            
187    A sí, p.ej .,  en  el ar t.  14, párr. 3º., del R .D . 2 426/1 9 7 9, de  14  de  septi em bre, so bre  el régi m en  
de  com erci o  y  l os  proc edi m i entos  de tram i taci ón  de  l as ex p or ta ci ones (B O E  n úm . 2 5 2, de  2 0  de  
octu bre; re ct. en  B O E  núm . 5 4, de  3  de  m arzo  de  1980)] , aú n  vi gente, se  estab l e ce  q ue, en  l as 
o pera ci ones de  ex porta ción  de  m erc ancías, “ l a  i nter pr etación  de l as condi ci ones de entr ega  se  
atendr á  a  l as reglas i nter naci onales par a  l a  i nter pr etaci ón  de l os tér minos comer ciales 
(I ncoter ms 1953) de l a  Cámar a de Comer ci o  I nter nacional ” . 
       En térm i nos  i dénti cos, respecto  a  l as condi ci ones de  entrega  en  l as operaci ones de  
i m porta ci ó n  de  m ercancías, se  pronunci aba  el art. 16  de  l a  R esol uci ó n  de 30  de  nov i em bre  de  
1 9 6 8  (B O E  núm . 293, de  6  de  di ci em bre; re ct.  en  B O E  núm . 5, de  6  de  enero  de  1 9 69), que  
com pl em entaba  a  l a  O .M . de  2 5  de  sept i em bre  de  1 9 6 8, p or l a  que  se  regu l aba l os  
proced i m i entos de  i m p or taci ó n  de  m erc ancías  [ B O E  núm . 234, del 28; esta  O .M . f ue  derogada  
por  l a  O .M . de  2 1  de  f ebrero  de  1986, rel ati v a  al  proc edi m i ento  y  l a  t ram it aci ó n  de  l a  
i m porta ci ón  (B O E  n úm . 4 8, del 2 5; rect.  en  B O E  núm . 73, de  2 6  de  m arzo, y  B O E  núm . 91, de  
16  de abr i l ) ] . 
188 E sta  C o n venci ón  f ue  el aborada  p or l a  U N C IT R A L  (U ni ted  N ati ons C om m i ssi on  on  
I n ternati onal T rade L aw , esto  es  l a  C om i sión  de  l as N aci o nes  U ni das para  el D erech o  M erc anti l  
I n terna ci o nal , cre ada  en  19 6 6). Entró  en  vi gor  el día  1  de  enero  de  1 988. 
       España  se  ad hi r i ó  a  el l a  por Inst rum ento  de  17  de  j u l i o  de  199 0  (B O E  núm . 26, de  30  de  
enero  de  1991; re ct. en  B O E  núm . 282, de  22  de  n o vi em bre  de  1996), co n  vi genci a  en  nuestro  
país  desde  el día  1de  agosto  de  19 9 1. 
189   E sta  norm a  co n venci onal ,  q ue re coge  l a  co nc epci ón  sobre  l os  usos  del  U nifor m  Commer cial 
Code (U .C .C .) de l os E E .U U ., en  su  pr i m era  v ersi ó n  de  19 7 8, i nd i ca  q ue  “ sal vo  pacto  en  
contr ar i o se consider ar á  que l as par tes han  hecho  táci tamente apli cable  al contr ato  o  a  su  
for mación  un uso del que tenían o  debían  haber tenido conocimiento  y que, en el comer cio  
i nter nacional , sea  ampli amente  conocido  y  r egular mente  obser vado por l as par tes en  contr atos 
del mi smo ti po  en el t r áfi co  mer canti l de que se tr ate” . 
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d)     Por su  rel aci ón  con  l a  l ey . 

 

      L os usos, com o  l as costum bres, en  general , p ueden  ser, según  su  rel aci ón  

con  l a  l ey: 

1)  U sos extr a o  pr aeter  l egem : so n  aquell os que regulan  si tuaci o nes so bre l as 

que l a  l ey g uarda  sil encio. 

2)  U sos secundum  o  pr opter  l egem : t i enen  por obj eto  interpretar o  apl i car l a  l ey  

de u na  determ inada f orm a, de  entre  v ar i as posib l es, atr i bu idas por di cha  l ey . 

3)   U sos contr a  l egem : aq uel los que regulan  una si tuaci ón, en  contradi cci ón  co n  

lo  establecid o  p or l a  l ey . 

      Esta  d i sti nci ón  cl ási ca  está  ya presente  en  el D erecho  de  l as Parti das190, en  

un  m om ento  h i stór i co  de  m áx i m a af i rm ación  de  l a  costum bre, en  l as cuales se  

adm it e  que l a  costum bre, además de  completar y  supli r  l a  l ey , tam bién  puede  

dero gar l a  l ey  anter ior contrar i a  a  su  m andato 191. En  l a  m ental idad  de n uestros  

días, l a  costum bre  se conf ig ura com o  un  instrum ento  j urídi co  au xi l i ar del 

si stem a l egal . Por ell o, el Código  C iv i l adm i te l a  costumbre  pr aeter  l egem , en  el  

art. 1.3  (“ L a  costumbr e  sól o  r egi r á  en  defecto  de  l ey  apl i cable” ) , com o  f uente  

del D erecho  supl etori a  de  l a L ey, pero  rechaza  l a  costumbre co ntra  l ey ( “ L as  

leyes sólo  se  der ogan  por  otr as p oster i or es” , art. 2.2  C C)192, aunq ue  co n  

                                            
190   Part. 1; 2;  6 : “ F uer za  muy gr ande ha  l a  costumbr e, quando  es puesta  con  r azón, assi como 
di ximos, ca  l as conti endas que l os omes han  entr e si de  que non fablan  l as l eyes escr i tas, 
pueden  se li br ar  por l a  costumbr e que fuesse usada  sobr e  l as razones sobr e  que fue  l a  
conti enda, e aun ha  fuer za  de l ey. O tr osi dezimos que l a costumbr e puede i nter pr etar  l a  l ey  
quando acaesciese dubda  sobr e  el l a, que ansi como acostumbr ar on  l os otr os de l a entender , 
ansi debe ser entendida  y  guar dada. E  aun  ha  otr o poder i o  muy gr ande que puede t i r ar l as 
l eyes anti guas que fuessen  fechas antes que el l a  ( ...)  esto  se debe entender quando  l a  costumbr e 
fuesse usada  gener almente en todo el r ei no. M as si l a  costumbr e fuese especial , entonces no  
desatar i a  l a  l ey si no en aquel l ogar solamente  do  fuesse usada” . 
191   D esde  u na  p osi ci ó n  rad i cal ,  C O ST A  consi dera  que  l a  l ey  si em pre  necesi ta  ser ref rendada  
por  el puebl o, y , en  c aso  de  no  serl o, dej ar ía  de  tener ef i c a ci a  por l a  f uerza  de  l a  costum bre  
[ “ L as regl as em anadas  di re ctam ente  del l egi sl ador para  que  l as cum pl a  el puebl o  (un  concej o,  
u na  com arca, una  naci ó n), el  l egi sl ador  l as  prom ul ga  si em pre, tá ci tam ente, ad r efer éndum”  
(C O ST A , L a i gnor anci a del D er echo, B arcel o na  – B uenos A i res, s/d, p. 1 0 0) ] .  Por el l o, según  
este  autor, l o  corre cto  es  habl ar de  u n  L ey  pr aeter  l egem, secundum  o  contr a  consuetudinem  
[ “ N i si qui era  hay , en  re al i dad, costum bre  seg ú n  l ey , f uera  de  l ey , y  contra  l ey , conf orm e  a l a  
añej a  di sti nci ó n  de  l os j u r i stas y  de  l os l eg ul ey os; l o  que  hay  es l ey  según  costum bre, f uera  de  
costum bre y  contra  costum bre, y  l o  que  se  debe i n dagar es cual de  estas tres categor ías de l ey  es  
l a  l egít i m a, c aso  de que  al gu na  l o  sea ”  (C O ST A , L a i gnor ancia..., cit ., p. 9 2) ] . 
192   Ex c epci onal m ente, el ar t. 159 9  C C  (cuy o  tenor  d i c e: “ Si no  hubier e  pacto  o  costu m br e  en  
con tr ar i o, el pr ecio  de l a  obr a  deber á  pagarse al hacer se l a  entr ega” )  adm i te  l a  costum bre  
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m ati zaciones, como  ex am inarem os en  el ap. I I .-G .-, tratándose  de L eyes 

di sp osi t i v as. 

 

      En  cuanto  a  l a m odali dad  de costum bre  pr aeter  l egem , D E  CA ST RO  l a  

denom inaba  “ costum bre  de naci m i ento  espontáneo” , considerándola  com o  l a  

costumbre que rev el a  l a  m ayor y m ás espontánea  f uerza  cread ora del uso, 

aunque destaca  que puede suponer u na  restr i cci ón  de l a  autonom ía de l a  

v olu ntad193. Si n  embargo, co nsideram os que no  ex i ste  co ntradi cci ó n  entre  L ey 

di sp osi t i v a, costumbre y autonom ía de l a v oluntad, por cuanto  se desenv uelv en  

en  ámbi tos de apli caci ón  complem entar i os, de f orm a q ue l a  costum bre es u na  

norm a j uríd i ca  general , su pletor i a  de l a  l ey , que sólo  cede  su  ef i caci a  en  v i r tud  

de l a  autonom ía  de l a  v olu ntad, con vi r t i éndose el pacto  en  norm a indi v idual , 

ef i caz  i nter  par tes. A sí, l a costum bre  aparece com o  un  el em ento  v ertebrador del 

si stem a j urídi co, por cuanto  di f i cult a  l a  ex i stenci a  de  ev entual es l agu nas 

l egales194, l o  q ue  ti ene  una especi al sig ni f i caci ón  en  nuestros días, en  un  mundo  

de rápidas transf orm acio nes soci o polí ti cas, en  donde l a  n orm a l egal es 

fr ecuentem ente so brepasada p or l a  cel er i dad  de los aconteci m i entos, obl igando  

a reali zar co ntin uas ref orm as en  l a  m i sm a, pues pro nto  dej a  de ser ef i caz en  l a  

regulaci ón  para  l a  q ue  f ue creada ex presam ente; en  cam bio, l a  costumbre, en  su  

                                                                                                                                     
contr a  l egem , si  b i en  se  t rata  de  un  sup uesto  de  rem i si ó n  l egal ,  en  el que  es  l a  p ro pi a  norm a 
j uríd i ca  l a  que  de cl ara  l a  apl i c aci ó n  pr i or i tar i a  de  l a  costum bre, i ncl uso  si  es  co ntrar i a  a  l o  que  
en  di cha  norm a se  est i pul a, con  el cl aro  o bj eti v o  de  i ntegrar  una  obl i ga ci ó n  contra ctual . 
       N o  obstante, com o  y a  v i m os, l a  C om pi l a ci ó n  nav arra  adm i te  to do  ti po  de  costum bre, 
i ncl u i da  l a  contr a  l egem  (C om p., l ey  3), si em pre  q ue  (se  so breenti ende) reú na  l os  debi d os  
requi si tos,  y  n o  se  oponga  a  l a  m oral o  al orden  p úb l i co. Y , respe cto  a  l a  C om pi l a ció n  
aragonesa, se  adm it e, i m pl íci t am ente, l a  costum bre  contra  l ey  di sposi ti v a, pero  no, 
ex presam ente, contra  l ey  i m perati v a  (vid. ar t. 2.1).  I gual m ente, el ar t . 3.2  de  l a  L ey  4/199 5, de  
24  de  m ay o, de  l a  Presi denci a  de  l a  Junta  de  G al i ci a, sobre  D ere ch o  C i v i l  de  G al i ci a, tam p oco  
adm i te  l a  costum bre  cont ra  l ey  i m perat i v a. 
193   D E  C A ST R O , F., D er echo Civil ..., cit ., p. 111. 
194  Por otra  par te, G O R D I L L O  C A Ñ A S  resalt a  l a  ausenci a  de  l a  costum bre  en  col m ar l as 
l ag u nas de  l a  L ey  (G O R D I L L O  C A Ñ A S, A ., «L a  costum bre: ¿f uente  autón om a...?», ci t., p. 475) 
para  f u ndam entar, entre  otros  pu ntos, su  tesi s  so bre l a  nega ci ón  del c ará cter  autónom o  de  l a  
costum bre en  n uestro  si stem a  l egal . 
       Sin  em bargo, hay  que  adv er ti r  que  l a  f u nci ón  de  l a  costum bre  no  es  esa, com o  se  despren de  
del prop i o  tenor  del ar t . 1.3  C C  (“ L a costumbr e sól o r egi r á  en  def ecto  de  l ey  a pli ca bl e” ) , 
pre c epto  que  n o  ha ce depender su  val i dez de  u na  apl i ca ci ó n  anal ó gi ca  de  norm as, propi a  de  
norm as  l egal es, según  el tenor  del art. 4.1  C C , si no  de  su pl enci a  de  l a  L ey , por def ectos  de  
prev i si ón. 
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f orm aci ón, es, i ni ci al m ente, un  f enóm eno  espo ntáneo, q ue, con  el transcurso  del 

ti em p o, y reuniendo  los requi si tos de v al idez  a  los que nos ref er i m os  

anter i orm ente  (vi d . ap. I I .-D .-) , adquiere  l a  condi ci ón  de  norm a general . 

 

       Sobre l a costumbre segú n  l ey 195, tradi cional m ente  se ha co ncebido  así a  l a  

costumbre en  l a  interpretaci ón  y apli caci ón  de l a  L ey (costum bre conf orm e a  

L ey), de  ahí que tam bi én  sea  l l am ada costum bre  i nter pr etati va (seg ún  el 

di f un dido  af or i sm o  Co nsuetudo o ptima  l egum  i nter pr es)196; si bi en  

reci entem ente  se  al ude  a l a  costumbre a l a  q ue rem i te  l a  L ey 197, de  l a  que reci be  

su  v al or norm ati v o198, parti cul arm ente de los arts. 1258  y 128 7  C C, dado  que, 

en  l a  actual idad, l a  costum bre  está  restr in gida al ámbit o  di sp osi t i v o. E l Código  

C iv i l guarda si l enci o  sobre  l a m i sm a, p or l o  que caben  p osturas contrapuestas, 

tanto  de  aceptaci ón  tácit a  com o  de táci ta  ex clusi ó n  p or parte  de este  cuerpo  

                                            
195   L as  pal abras  de  R U G G I ER O  so n  i l ustrati v as: “ M ás del i cado  es el conc epto  de  l a  costum bre  
secundum  legem, cuy a  def i n i ci ón  osci l a  entre  i de as  di v ersas, m i entras al g unos desi gnan  com o  
tal l a  costum bre  que  es  co nf orm e  a  l a  l ey  y  representa  su  i nterpreta ción  y  ap l i c a ci ón  u ni f orm e, 
para  ot ros, secundum  legem es  só l o  aquel l a  norm a  q ue  no  está  en  l a  l ey  y que  só l o  ad qui ere  
v al or o  ef i c a ci a  porque  l a  l ey  re curre  a  el l a”  [ D E  R U G G I ER O , I nsti tuci ones de D er echo C ivil 
( trad. por  Ser rano  Suñer  y  Santa-C ruz  T ei j ei ro) , I ,  M adr i d, 19 7 9, p. 84] . 
196    D E  C A ST R O  adv i erte  que  “ l os  j ue c es  y  f unci onar i os  depen den  di re ctam ente  de  l a  l ey  y se  
ex cl uy e  l a  posib i l i dad  de  q ue  surj a  un  organi sm o  i nterm edi o  con  po der  l egi sl ati v o  de  he cho” ,  
com o  conse cuenci a  de  l a  u ti l i z a ción  de  una  costum bre  de  estas cara cter íst i c as (D E  C A ST R O , F .,  
D er echo Civil ..., ci t., p. 3 8 2). 
197    G O R D I L L O  C A Ñ A S  di sti ng ue  d os  ti pos de  rem i si ones: 
1)   A q uél l a, ten dente  di rectam ente  a concretar el m andato  l egal , en  d o nde el uso  i nv oc ado  a ctúa  
sól o  en  def e cto  de L ey,  al m o d o  prop i o  de  u na  f uente  supl etor i a  o  su bsi di ar i a; y , añade, no  
si en do  i rra ci o nal , no  t i ene  q ue  ser  costum bre, basta  con  q ue  sea  si m pl e  uso, dada  l a  esc asa  
ent i dad  del ex trem o  no  especí f i cam ente  reg ul ado  en  l a  L ey  rem it ente. 
2)  O tra  rem i sión  es l a  que  se  di r i ge  a  co ncretar  o  determ i nar el  conteni do  obl i gator i o  de  l os  
pactos o  co ntratos, esto  es a  i n tegrar l a  v ol u ntad  co ntra ctual , en  don de, señal a  este  autor,  l o  
norm al es q ue el uso  o  l a  costum bre  se  antep onga  a l a  L ey  di sposi t i v a. En  este  caso, af i rm a, el 
dato  consuetud inari o  tam p oco  actúa  com o  f uente  del D ere cho,  si no  que  se  l i m it a  a ser  cr i ter i o  
determ i nador  de  l a  v ol u ntad  cre adora  y  conf i guradora  de  ob l i ga ci ones  si ngu l ares (G O R D I L L O  
C A Ñ A S, A ., «L a  costum bre: ¿f uente  autó nom a...?», cit ., p p. 48 0  y  ss.) . 
198  D E  C A ST R O , i ncid i endo  en  este  punto, d i c e: “ Esta  cl ase  de  costum bre, a  l a  que  l as 
di sposi ci o nes  l egal es  i n di st i n tam ente  denom i nan  costum bre  del l ugar  o  uso, ti ene  l a  
par ti cul ar i dad  de  que  l a  rem i sión  l egal l e  da  un  v al or  n orm ati v o  i nm edi ato; el  respeto  estatal 
resu l ta  ex l ege y  no  es preci so  que  na zca  ex facti s”  (D E  C A ST R O , F., D er echo C ivil ..., ci t.,  p. 
3 9 3). 
       R U I Z  V A D I L L O  o pi na: “ A  v e ces  l a  costum bre  g oza  de  u n  puesto  pre em i nente  en  l a  
j erarquía  de  l as f uentes, pero  tam bi én  en  estos  c asos reci be  su  f uerza  de  l a  l ey , a  l a  q ue  en  l os  
ordenam i entos m odernos está  si em pre  subordi nada ”  (R U I Z  V A D I L L O , L a costumbr e..., cit ., p. 
1 3) . 
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l egal , l o  cual t i ene su  ref l ej o  en  el ám bit o  doctr inal 199. En  cualquier caso, se  

adm it a  o  no  su  carácter de  f uente  del D erecho, no  se puede ign orar el dato  de su  

i m portanci a  práct i ca  en  el orden  j urídi co-m ater i al 200. 

 

      Por úl ti m o, l a  costum bre contr a  l egem  f ue recon ocida en  el D erecho  

Rom ano201 y  en  nuestro  D erecho  patr io202, con  un  carácter derogador de  l a  l ey  

v i gente, si endo  adm i ti da aún  por l a  doctr ina  deci m on óni ca203. N uestra  

codi f i caci ón  ci v i l , si gui endo  el si stem a f rancés, en  el q ue  se  i nspi ra204, v a  a 

signi f i car un  f uerte  rev ul si v o  entre  l a  d octr i na, por dos razo nes: 

                                            
199   A sí,  al g u n os  autores  l a  adm i ten, af i rm and o  q ue  el C ó di go  C i v il sól o  re cha z a  a  l a  costum bre  
co ntra  l ey . En  c am bi o, SC A E V O L A  d i ce, al respecto: “ C al l a  el C ódi g o  sobre  estos part i cu l ares, 
y  sól o  se  sabe  q ue  l os  tres  ef ectos  que  l a  costum bre  pro ducía, supl i r  l a  l ey ,  i nterpretar l a  y  
dero gar l a, han  quedado  reduci dos  a  uno  sól o, al pr i m ero”  (SC A EV O L A , Q . M U C I U S, Código  
Ci vi l , t. I , M adr i d , 1 912, p. 210). 
       O tros autores sost i enen  que, real m ente, este  t i po  de  costum bre  no  crea  u na  n uev a  norm a  
j uríd i ca, y , en  consecuenci a, no  es f uente  del D ere cho, si no  una  m era  i nterpreta ción  de  l a  norm a  
j uríd i ca. B A T L L E , ref i r i éndose  al C ódi go  C i v il ,  sosti ene  q ue l a  costum bre  secundum  legem “ no  
p uede  tener v al or  n orm ati v o  i n dependi ente  p orque  no  hay def e cto  de l ey ” ,  y  porque, añade,  
“ resul ta  absorb ida  p or  l a  l ey  m i sm a  q ue  l a  re coge”  (B A T L L E  V Á Z Q U E Z , M ., Comentar i os..., 
cit ., p. 54). 
200  C om o  destaca  C O SSI O : “ L a costum bre  conf orm e a l ey  ti ene  u n  ex traordi nar i o  v al or, en  
cuanto  u nas v eces  ha  si d o  f uente  de  or i gen  de  l a  l ey  m i sm a, sobre  todo  en  el D erech o  Pri v ado, 
en  aquel l os c asos en  q ue  ésta  se  l i m it a  a re coger práct i cas j ur íd i c as anter i ores, co n  l o  que  su  
presti g i o  cre ce  y  su  cum pli m i ento  se  f a ci l i ta  de un  m odo  ex traordi nari o, si r v i endo  l a  costum bre  
ento nc es  de  base  para  u na  m ej or  i nterpreta ción  del tex to  l egal .  O tras  v e c es  es l a  l ey  l a  que, co n  
l a  prá cti ca  y  general a c eptaci ón, l l ega  a  i ncorporar  así el em entos  consuetud inar i os, arrai gan do  
de  este  m o d o  en  l a  conci enci a  de  todos”  (C O S SI O , I nstit uci ones de D er echo  Civil , I , M adr i d, 
1 9 8 8, p. 93). 
201   En  el D i gesto  (L i bro  I ,  T ítu l o  I I ,  3 2) se de cía  q ue  “ no sól o  por el sufr agio  del l egi sl ador , 
si no  también  por el consentimi ento  táci to  de  todos, se der ogan  l as l eyes” . 
202  A sí, en  l as Par ti das (Par t. 1; 2; 6),  cuando, com o hem os v i sto, d i c e: “ E  aun ha  otr o  poder i o  
muy gr ande que puede ti r ar  l as l eyes anti guas que fuessen  fechas antes que el l a  ( ...)  esto  se 
debe entender quando  l a costumbr e fuesse usada  gener almente en todo  el r ei no” . 
      Sien d o  dero gada  esta  Part i da  p or l a  N o vísi m a  R e copi l aci ón  [ N o v. 3; 2  (“ D e l as l eyes” ) ;  3  y  
1 1] . 
203   C o n  anter i or i dad, l a  doctr i na  j u ríd i c a  español a  de  l os  s. X V I a  X V I I I  adm i tía, en  general ,  l a  
costum bre contra  l ey  (A Z PI L C U E T A , C O V A R R U B I A S, N A V A R R O , etc.) , f undam entan do  l a  
l egi t i m i dad  del p oder soberano  en  el p ueb l o, el cual p uede  abstenerse  de  cum pl i r  una  l ey  o  de  
desusar una  l ey  que  a c eptó  or i g i nari am ente. 
204   E n  l a  doctr i na  f r anc esa, só l o  C O L I N  y  C A PIT A N T  adm it en  el desuso  de  l as l ey es, pero  
l i m it an do  su  ef i caci a  derogator i a  a l a  ex i stenci a  de  una  necesi dad  ra ci onal para  apar tarse  de l a  
v ol u ntad  ex presa  del l egi sl ador (C O L I N  / C A PIT A N T , Curso  elemental de  D er echo ci vi l , t. I ,  
trad. español a, M adr i d, 192 2, p. 1 30). 
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1)  E l antigu o  art. 6.2  C C205, q ue  al udía  al orden  de  prel aci ón  de  f uentes del 

D erecho, reconocía  com o  pr inci pal f uente  de creaci ón  del D erecho  a  l a L ey, l a  

cual ej erce  su  pr i m acía  so bre  l as dem ás; y  

2)  E l or iginar i o  art . 5  CC, obj eto  de  am pli as di scusi ones parl am entar i as, 

ex cluía, rotundam ente, esta  cl ase  de costum bre  co ntr a  l egem , así como  al 

desuso  ( l ó gi cam ente, se  ref i ere  al desuso  de  l ey, no  de  costum bre) 206. 

Por tanto, se rompió  de f orm a radi cal co n  n uestro  D erech o  tradi cio nal , l o  cual 

f ue obj eto  de f uertes críti cas doctr i nal es207, q ue perduraron  hasta f echas 

próx i m as208 a  l a ref orm a del Código  C i v i l en  197 4, cuando  desaparece  l a  

ref er ida  n orm a, apagándose di chas crít i cas. En  ef ecto, el v igente  art. 1.3  CC  

m anti ene  inalt erable  el ref er i do  orden  de prel aci ó n  de  f uentes j urídi cas, cuando  

establece  q ue “ l a  costumbr e  sól o  r egi r á  en  defecto  de ley  apl i cable” . Pero, 

aunque se  sig ue ex cluyendo  enf áti cam ente l a  costum bre  contr a  legem , se  

ex presa  de  f orm a in di recta  y m enos enérgi ca  en  el art. 2 .2  CC, q ue  establece que 

“ l as l eyes sólo  se  der oga n  p or  otr as poster i or es” ; esto  es, se  ha  supri m ido  del 

or i ginar i o  art. 5  C C, l a  ex presi ón  “ ( ...)  y  no  pr evalecer á n  co ntr a  su  o bser vancia  

el desuso, ni l a  costumbr e  o  l a  pr ácti ca  en  contr ar i o” 209. Respecto  al desuso  de  

                                            
205  Su  d i cci ón  era: “ Cuando  no haya  l ey exactamente apli cabl e  al punto  contr over t i do  se  
apl i car á  l a  costumbr e del l ugar , y, en  su defecto, l os pr i ncipios gener ales del D er echo” . 
206 Según  di cho  pre c epto: “ L as l eyes sólo  se der ogan  por otr as l eyes poster i or es y no  
pr eval ecer án contr a su  obser vanci a el desuso, ni l a  costumbr e o  l a  pr ácti ca  en  contr ar i o” . 
207  M U C I U S  SC A E V O L A  consi deraba  que  el ,  entonc es, re ci én  aprobado  ar t.  5  C C  no  ser ía  
cum pli do  de  f orm a  absol uta  en  l a  prá ct i ca, pues  “ cuando  una  l ey  ca e  en  desuso,  y  en  o p osi ci ón  a  
l a  m i sm a se  f orm a una  costum bre, es  p orque  aquel l a  l ey  no  se  am ol da a  l as ex i genci as  de  l a  
época  o  a  l as i de as de l os hom bres que  en  el l a  v i v en, y  serán  i n úti l es  cuantos esf uerzos  haga  el 
l egi sl ador para  procurar  su  observ anci a”  (SC A E V O L A , Q . M U C I U S, Códig o  Civi l comentado, 
t.  I ,  M adri d, 18 8 9, p. 58). 
      V A L V E R D E , tras de cl ararse  part i dar i o  de  l a  costum bre  contr a  l egem , co nsidera  que  en  el 
C ódi g o  C i v i l  es  posi bl e  encontrar  ex c epci ones al (or i gi nar i o) art . 5  C C , y  m enci ona  al ar t. 1 599  
C C , según  el cual “ si no  hubi er a  pacto  o  costumbr e en  contr ar i o, el pr ecio  de l a  obr a  deber á  
pagarse al hacerse l a  entr ega”  (V A L V E R D E , Tr atado..., ci t., p. 1 66). 
208  A sí, V I L L A R  R O M ER O  opinaba: “ Si querem os  c entrar  el  p robl em a  en  sus térm i nos re al es, 
no  puede  om it i rse  q ue, a  pesar de  l a  prev i si ón  del soi -di cent todo p oderoso  l egi sl ador, a  di ar i o  
v em os  cóm o  por el  desuso, por l a  costum bre, p or l a  prá cti ca  en  co ntrar i o, q uedan  abro gadas 
m ul t i t u d  de  l ey es, si n  que  hay an  si do  obj eto  de  dero gaci ó n  f orm al - ex presa  o  tá ci tam ente-  
por l os órganos com petentes del E stad o”  (V I L L A R  R O M E R O , J. M ª.,  «E l desuso...», cit ., p. 
7 1 2). 
209 E n  este  pu nto, C R I ST Ó B A L  M O N T ES, ref i r i én dose  al pf r .  L A C R U Z , señal a  que  “ al af i rm ar  
el ar t . 2º., 2, que  «  l as l eyes sól o  se der ogan  por otr as l eyes»  no  l l ega  a  ex cl ui r ,  en  cuanto  a  l as  
l eyes  di sp osi t i v as, l a  posibi l i dad  de  q ue  u n  uso  prol ongado  y  general en  contrar i o  p ueda  
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l a  l ey , al i gual q ue  l a  costumbre contr a  l egem , tampoco  ti ene cabida en  esta  

ref orm a, pese a su  sil encio, pues sólo  se adm i te  l a  inapli caci ón  de  l eyes v i gentes  

por otras p oster i ores; pero  hay q ue tener presente  q ue el desuso  es una quest i o  

facti , cuya  v i r tual idad  prácti ca  no  depen de  de su  reconoci m i ento  l egal . 

 

 

 

F .-   F O R M A C I Ó N  Y  F U N D A M E N T O  D E  SU  O B L I G A T O R I E D A D . 

 

      Com o  señala  U R Í A , l os usos de  com ercio, “ al contrar i o  de l a  l ey , no  son  u na  

m ani f estaci ón  raci onal o  ref l ex i v a  de derech o, sino  una m ani f estaci ón  

espontánea” , que “ hacen  su  apari ci ón  en  l os  centros de acti v idad  com erci al , tras 

un  l argo  proceso  de  ev oluci ón” 210. 

      En  el proceso  de f orm ación  del uso  se si g uen  l as si gui entes f ases:  

1º. En  su  génesi s, el uso  co nsi ste  en  l a  repeti ci ón  de  una cl áusul a  en  l a  m i sm a  

cl ase  de  co ntratos211, esto  es u na prácti ca  indiv idual de l os com erci antes, que  

f orm a parte  del co ntrato  (es p ar s contr actus) , y  cuya ef i caci a  resi de en  el propio  

v ínculo  obl igaci o nal . 

2º. Poster iorm ente, aparecen  l as “ cl áusulas de esti l o”  entre  los propi os 

com erci antes, q ue  se estip ul an  por escr ito  en  u na  determ i nada  cl ase  de  

contratos, l as  cuales, dada su  si m pli cidad, en  el co ncepto  o  en  l as ex presi ones o  

abrev i aturas uti l i zados, tras su  repeti ci ó n  constante  y uni f orm e en  el tráf i co, se  

generali zan  y d i f un den, p or necesidades de ef i caci a  y dinam i sm o  de  d i ch o  

tráf i co212. 

                                                                                                                                     
i n terpretarse  com o  co nten ido  t íp i co  de  l as  conv enci ones, en  l ugar  del  pred i spuesto  por  l a  l ey ”  
(C R I ST Ó B A L  M O N T ES, A .,  «L a  costum bre, ...», ci t ., p. 4 0 6) . 
210   U R Í A , R ., D er echo M er canti l , cit ., p. 21. 
211  Para G A R RI G U E S, “ l a  ti pi ci dad de  l os  contratos m erc anti l es  f av orece  l a  f orm a ci ón  del 
uso” . Y  señal a  di v ersos  proc ed i m i entos de  repeti ci ón  de  cl áusul as: 1) una  v ec es, se  pa ctan  
cl áusul as  con  el a cuerd o  ex preso  de  q ue  serán  ap l i c adas a  l os co ntratos  suc esi v os; 2) en  otras, se  
hace  ref erenci a  a l os  pactos estab l eci dos en  ot ros  contratos sem ej antes; y  3) f i nal m ente, el 
si l enci o  de  una  cl áusu l a, q ue ti ene  l a  m i sm a  ef i c a ci a  que  una  decl ara ción  j uríd i c a  
(G A R RI G U E S, J., «L os usos de  com erci o.. .», ci t., p. 824). 
212  Para  V I C E N T  C H U L I Á , F ., l os  usos  de  com erci o, adem ás de  este  or i gen  co ntra ctual ( l a  
m ay or ía  de  el l os),  de cl áusul as de  est i l o  que  se  co nsi deran  obl i gator i as aunque  no  se  pacten  (y a 
so n  “ usos  norm ati v os” , señal a), ex i sten  otros  de or i gen  extr acontr actual , que  na c en  con  l a  



118 

       A  continuación, el co ntenid o  di sp osit i v o  de estas cl áusulas de  esti l o  se  

enti en de que  es aceptado  táci tam ente  p or l as partes, aunque  no  se  contem plen  en  

el contrato, p ues, a  f alt a  de  un  pacto  en  contrar io , se  presum e (p or tanto, adm i te  

l a  prueba en  contrar i o) q ue integran  l a  v ol untad  de l as partes, im poniéndose a  

éstas; en  sum a, aquí j uegan  un  papel pr im ordi al l a  buena f e  com erci al y l a  

equidad, de  f orm a  que, si se  quieren  modi f i car anti g uas cl áusulas 

sobreentendidas, se  hace  preci sa  su  decl araci ó n  ex presa. Para  SÁ N CH E Z  

CA L E RO , F., “en  este  m om ento  n os enco ntram os ya  ante  unos usos 

interpretat i v os que se  apli can  al co ntrato, no  com o  D erecho  obj eti v o, sin o  por l a  

v olu ntad  de l as partes, pues se  presum e q ue  éstas desean  l a  apli caci ón  de esos 

usos” 213. 

3º. Por últ i mo, l o  que es prácti ca  in div i d ual se  transf orm a rápidam ente en  

prácti ca  soci al , sobre l a  base  del carácter h om ogéneo  del tráf i co  en  m asa  y a  l a  

tendencia  a obj eti v i zar l as obl igaci ones com erci al es214; y así surge el uso  de  

com ercio215. Y a  p uede  habl arse  de l a  co nsti tuci ó n  de un  uso  j uríd i co, 

equiparánd ose a l a  m i sm a costumbre, en  cuanto  a  su  ef i caci a  j urídi ca, de f orm a  

que lo  q ue com enzó  en  una prácti ca  indiv i dual co ncluye  en  l a co ncienci a  

general del terr i tori o  en  donde ten ga  su  ám bi to  de  apli caci ón. 

                                                                                                                                     
co nsci ente  ade cuaci ó n  de  l a  a cti v i dad  em presari al a  m odel os  de  cond ucta  (V I C EN T  C H U L I Á ,  
F ., I ntr oducción..., cit ., p. 7 2). 
213    SÁ N C H E Z  C A L E R O , F ., I nstit uciones..., ci t., p. 39. 
214   Para  U R Í A , “ en  r i g or , l a  o bj et i v a ci ó n  del uso, q ue  es  l o  q ue  l e  da  f uerz a  n orm ati v a, sól o  se 
co nsi gue  cuando  se  pract i c a  de  m o d o  uni f orm e, general y  d uradero  o  co nstante, y  con  l a  
co n vi c ci ó n  de  su  o bl i gator i edad  o  l a  i n tención  de  cont i nuar u n  pre c edente, cuando  m enos” , y  
añade  q ue  “ sól o  entonces se  apoy ará  el uso  en  el com ún  consent i m i ento  que  l e  si rv e  de  
f un dam ento”  (U R Í A , R ., D er echo M er canti l , cit ., p. 21). 
215 Para  G A R RI G U E S  esta  tercera  f ase, que  denom i na  “ f ase  de  l a  obj eti v i z a ci ó n  
general i z ad ora” , “ a q uel l a  cl áusul a  t íp i ca  del contrato  se  desta ca de  l a  v ol u ntad  de  l as par tes, se  
aísl a  de  el l as  y  se  co n vi er te  en  norm a  o bj eti v a  del D ere cho  (...) .  L a  práct i ca  i ndi v i dual ha  
dev eni do  práct i ca  soci al , es deci r  uso”  (G A R R I G U E S, J., «L os usos de  com erci o.. .», ci t.,  p. 
8 2 4). 
       Según  SÁ N C H E Z  C A L E R O , F., en  este  m om ento  esos usos se  conv i erten  en  “ norm at i v os” ,  
de  tal  f orm a  que  di sci p l i nan  el contrato  “ a un que  l as partes  desco noci eran  su  ex i stenci a” ;  y , a  
co nti nuaci ó n, sost i ene  q ue  esta  desconex i ón  de  l a  apl i c a ción  del uso  de  l a  v ol untad  de  l as partes  
es deci si v a  a l os  ef ectos de  l a  c ara cter i zaci ó n  del uso  com o  «norm at i v o»  y , en  co nse cuenci a,  
com o  f uente  de  D ere cho, tal  y  com o  se  desprende  del párraf o  f i nal del n úm ero  3  del ar t. 1  C C  
cuando  d i c e  que  “ l os  usos  j uríd i cos  que  n o  se an  m eram ente  i n terpretati v os  de  u na  de cl ara ción  
de  v ol untad, ten drán  l a  considera ci ó n  de  costum bre ”  (SÁ N C H E Z  C A L ER O , F ., I nstit uciones...,  
cit ., p. 39). 
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       En  este  pu nto, y adhi r i éndon os a  l a  di sti nci ón  de los usos en  norm ati v os e  

interpretat i v os, hay que señalar l a  p osib i l i dad  de  l a  gradual t ransf orm ació n  de  

un  uso  interpretati v o  en  norm ati v o, cuan do  se  di f un de  de  tal  f orm a que  se  

desli ga de l a  v oluntad  co ntractual , l l egan d o  a i m ponerse  obj eti v am ente  com o  

norm a j uríd i ca216; esto  es, cuando  di cha  n orm a de  conducta  se  generali za, de  tal  

m o do  que al canza  v al or norm ati v o  e  incide  en  l a  f ase de  f orm ación  de  l os 

neg ocios a  que  af ecte217. E ll o  n o es p osib l e  cuand o  el contenid o  del uso  se  

l i m it a  a  una ex presi ón  usual del com ercio, p ues su  ám bi to  está  l i m it ado  si em pre  

a  l a  interpretaci ón  de neg ocios ya f orm ados, y no  puede ex ten derse, por ende, a  

l a  for maci ón  de  neg ocios conf orm e al uso; tampoco  es posibl e  ell o , en  el caso  

de l as prácti cas técni cas, cuya trascendencia  j urídi ca  es ev i dente, p ues, 

com probada  su  d i f usi ón, se  puede presum i r q ue  l as partes se ati enen  a  ell as y  

que, p or tanto, su  inf racci ón  p uede  ser obj eto  de  ev entuales resp o nsabi l i dades. 

 

      Por otra  parte, l a  j usti f i caci ón  de  l a  o bl igatori edad  del uso  n orm ati v o  sól o  

puede  suscit arse u na  v ez  q ue  el uso  ya  esté  f orm ad o, y se  i m p onga, en  

consecuencia, con  carácter i m perati v o, esto  es con  in dependencia  de su  proceso  

f orm ati v o, ya q ue, antes, cuando  el uso  está  en  vías de  f orm ación, carece  del 

carácter de  m andato. Pues b i en, el f undam ento  in tr ínseco  de  que el uso  sea  

f uente  del D erecho  m ercanti l es l a v olu ntad  general , de l a Com unidad  que lo  

acata, de  regularse por tal prácti ca  general , uni f orm e, d uradera  y  constante. En  

cuanto  al f un dam ento  ex tr ínseco  de  l a  obl igator i edad  del uso  es su  

reconoci m i ento  ex preso  por l a  propia  l ey  posi ti v a, q ue  perm i te  a  d i cha 

Com unidad  tal regulaci ón; por tanto, en  el  ám bit o  m ercanti l , si no  ex i sti era  el 

art. 2  CCo. no  se  podría  recon ocer a  los usos de com erci o  su  carácter de f uente  

del D erech o  m ercanti l . 

 

                                            
216 Vi d. C O N SE JO  SU PE R I O R  D E  C Á M A R A S  D E  C O M ER C I O , I N D U ST R I A  Y  
N A V E G A C I Ó N  D E  E SPA Ñ A , Recopil ación..., ci t., p. 39. 
217  C om o  af i rm a  SÁ N C H E Z  C A L E R O , “ en  real i dad, el uso  i n terpretat i v o  -apar te  de  su  f u nción  
de  f a ci l i tar l a  i nterpreta ción  de  l a  v ol u ntad  de  l as partes  en  un  determ i nado  contrato- si rv e  para  
l a  cre a ci ó n, com o  co nse cuenci a  de  su  ut i l i z a ci ón  co nti nuada, de  usos  n orm at i v os”  (SÁ N C H E Z  
C A L E R O , F., I nsti tuciones..., ci t., p p. 3 8  y  39). 



120 

G .-   E F I C A C I A : L A S  R E L A C I O N E S  E N T R E  E L  U SO  Y  L A  L E Y . 

 

       A  co nti nuación  se pl antea l a  cuesti ó n  de l a ef i caci a  del uso  fr ente  a  l a  l ey, o  

lo  q ue es lo  m i smo  l a  ef i caci a  de l as rel acio nes entre  l ey  y uso 218. Estas  

rel acio nes se  pl antean  en  el art. 2  CCo. desde  un  punto  de v i sta  de  

com plem entar i edad; l o  cual co ntrasta  con  el tratam i ento  de total sub ordinaci ón  

contem plad o  en  el antiguo  art . 5  C C. 

 

       Con  carácter general , es n ula  l a  costum bre q ue  sea  contrar i a a  u na  

di sp osi ci ón  l egal , ya  q ue el art. 1 .3  CC  establece  que aquél l a “ sólo  r egi r á  en  

defecto  de  l ey  apl i cable” . E l anál i si s de este  precepto, q ue  v i ncula  l a  ef i caci a  de 

l a  costum bre a  su  rel aci ón  co n  l a  l ey , perm i te  ex am i nar una ser i e  de cuesti o nes, 

de gran  trascen dencia  en  el si stem a de  f uentes del D erech o: 

1)   L a co nsideraci ón  de l a  costum bre com o  f uente  autó nom a, pero  subsidi ar i a, 

l i m it ada  y  secundari a219. 

                                            
218  B A L A G U ER  CA L L E JÓ N  consi dera  que  en  l a  doctr i na  tradi ci onal de  l as f uentes  del 
D erecho, “ l a  rel a ci ón  entre  l ey  y  costum bre  no  se  pl antea  com o  una  rel a ción  norm at i v a  o  de  
pro duc ción, si n o  com o  una  rel aci ón  de  re conoci m i ento  o  de  rem i si ó n  a  un  D ere cho  que  se  crea  
en  otro  l ugar, f uera  del ordenam i ento  estatal - l egal ” . Y  añade  que  esta  doctr i na  tradi ci onal 
“ n unca  anal i zó  en  prof un didad  l as cuest i ones de  v al i dez  de  l as norm as, que  no  l e  i nteresaban, 
si no  l as de  ef i caci a” ,  l i m i tando  esas cuesti ones  “ a  l a  rel a ción  entre  l ey  y costum bre  
(c entránd ose, p or tanto, en  el or i gen  de  l as norm as)  dese chando  todo  aquel l o  que  pudi era  poner 
en  cuest i ón  l a  su prem a cía  absolu ta  de  l a  l ey  so bre  el ordenam i ento”  (B A L A G U E R  C A L L E JÓ N , 
F ., F uentes..., cit ., p. 4 1). 
219   Vi d. G OR D I L L O  C A Ñ A S, A ., «L a  costum bre: ¿f uente  autó nom a...?», cit ., p. 453. 
       En  este  senti do, para  C O SSI O , “ l a  costum bre  rei v i ndi ca  el c ará cter de  f uente  autó nom a  del 
D erecho  p osi t i v o  y  no  de  si m pl e  norm a  cuya  ef i c a ci a  depen de  de  u na  m era  del ega ci ón  l egal ”  
(C O SSI O , I nsti tuci ones..., cit ., p. 9 1). 
       Sin  em bargo, esta  autonom ía  está  m ati zada  p or l a  n ota  de  su bsi di ar i dad, ya  q ue  “ el 
com eti do  que  se  l e  asi gna  es dobl e: de  u na  parte  habrá  de  proporci onar el  co nteni do  de  aq uel l as 
l eyes  en  l as  que  se  ha c e  rem i si ó n  ex presa  o  tá ci ta  a  l a  costum bre,  y  de  otra, ten drá  que  l l enar l os  
h ue cos  q ue  haya  dej ado  l a  regul a ci ó n  l egal ”  (D E  C A ST R O , F ., D er echo Civi l ..., cit ., p. 3 85). En  
co nse cuenci a, es l a  pro pi a  L ey ,  en  su  af án  de  dotar al si stem a  j ur íd i co  de  pl eni tu d, ev it ando  l a  
posi bl e  ex i stenci a  de  l ag unas, l a  que  determ i na  l os  req ui si t os  y  l í m it es  q ue  l a  costum bre  ha  de  
reuni r  para  consti t u i r  auténti c as  norm as  j uríd i c as. 
       En  este  p unto, se  pl antea  l a  cuesti ón  de  l a  p osi bl e  co ntradi c ción  ex i stente  en  el C ódi g o  C i v i l 
entre  l os  or i g i nar i os  arts.  5  y  197 6, de  una  parte,  y  el  ar t. 6, de  otra, en  cuanto  al reconoci m i ento  
de  l a  costum bre  com o  f uente  autón om a  (co ntradi cci ón  i n i ci al m ente  denunci ada  por A L A M E D A  
Y  R O I G , J., «L a  costum bre  com o  Fuente  del D ere cho», en  RJC , 1908, p. 7).  Si n  em bargo,  
G O R D I L L O  C A Ñ A S  sost i ene  q ue, en  re al i dad, “ en  atención  a  l a  oc asi ón  de  l a  i ntroducci ón  de  
l a  costum bre  en  el art.  6º., se  ent i ende  éste  ref er i do  a  l as costum bres  f oral es, m i entras  q ue  el 
1 9 7 6, ex ponente  del m ás  pecul i ar  tal ante  cod i f i c ador, se  ref er ía  a  l as  costum bres  del D erecho  
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2)   L a  cuesti ón  de  l a  ex i stenci a  o  no  de  l a  costum bre  i m perat i v a. 

      Com o  adv ierte  G O RD I L L O  CA Ñ A S, el tem a de  l a  i mperati v idad  de l a  

costumbre no  ha si d o  obj eto  de  l a  adecuada  atenci ón  doctr inal , pues el Estad o  

m oderno  se  ha  reserv ado  el m o no poli o  de l a  i m perati v idad  general , 

encauzándola  en  l a  n orm a l egal , com o  ex presi ón  de l a  v ol untad  general 220. 

      Sin  em barg o, el térm ino  “ r egi r á” 221, ref er i do  en  el propio  art. 1 .3  C C, alude  

a  una n ota  de i m perati v i dad222, q ue hace depen der su  ef i caci a  a  l a  ausencia  de  

norm as l egales, l o cual es m ás ev idente  tratándose  de usos n orm ati v os223. 

3)   L a  subordinaci ón  de l a  costum bre  a  l a  L ey. 

      En  el régi m en  com ún  q ue  establece el Código  C iv il 224, se  p uede af i rm ar que  

en  el T ítulo  Prel i m i nar se conf ig ura u na  j erarquía  de f uentes  del D erecho; 

reconoci éndose  a l a  costum bre este  carácter de f uente  del D erecho, pero  en  u na  

cl ara  rel aci ón  de subordinaci ón  con  respecto  a  l a  L ey, según  se  despren de del 

tenor l i teral del art. 1.3  CC  (“ l a  costumbr e sól o  r egi r á  en  def ecto  de  L ey  

                                                                                                                                     
com ú n  o de  C asti l l a ”  (G OR D I L L O  C A Ñ A S, A .,  «L a  costum bre: ¿f uente  autón om a...?», ci t.,  p. 
4 2 5). 
       En  cuanto  a  su  c ará cter de  f uente  l i m it ada, en  el nuev o  ar t. 1.3  no  se  alu de  a  l a  costum bre  
“ del l ugar ” , com o  sí se  ha cía  en  el or i g i nari o  ar t . 6  C C, l o  que  sup one  un  prof u ndo  c am bi o  
(adv er t i do  p or D Í E Z -PI C A Z O , L .,  y  G U L L Ó N , A ., en  Sistema..., 7ª.  ed.,  199 0, ci t ., p. 1 5 2),  al  
re co n oc erse  su  ap l i c a ci ó n  a  un  ám bi to  geográf i co  o  prof esi onal m ás  am pl i o, en  un  i ntento  de  su  
rev i tal i z aci ón, de  f orm a que, co n  l a  asi m i l a ción  de  l os usos norm ati v os  a  el l a, se  pretende  dar 
sati sf a c ción  a  l as  nuev as  dem andas  que  pl ante an  l os  sectores  e co nóm i cos  en  cuanto  a  su  
c apa ci dad  de  autonorm aci ón. 
       Por ú l t i m o, su  co nsi dera ci ó n  com o  f uente  secundari a  se  trad uce  en  l a  nec esi dad  de  su  
prueba, com o  requi ere  el  art . 1.3  C C , al no  regi r  aq uí  el pr i nci p i o  i ur a  novi t cur i a (v i d  
L A SA R T E , C ., Curso..., cit ., p p. 6 7  y  ss.) . 
220    Vi d. G O R D I L L O  C A Ñ A S, A ., «L a  costum bre: ¿f uente  autó nom a...?», cit ., p p. 46 0  y  ss. 
221   En  i gual sent i do, el  art.  2  C C o. cuando  establ e ce que  l os a ctos de  com erci o  ( ...)  se r egi r án 
por  l os  usos del com erci o, en  def ecto  de  l as d i sposi ci ones co nten idas en  el C ódi g o  de  C om erci o. 
222   L a  i m perat i v i dad  es una  nota  c ara cterísti ca  de toda n orm a  j ur íd i c a; el l o  no  es ó bi c e  para  que  
ex i stan  n orm as  d i sposit i v as, cuyo  conteni do  se  i n tegra  p or l a  v ol untad  de  l as par tes. E sta  
af i rm aci ó n  hay  q ue m ati z ar l a  en  u n  d o bl e  senti d o:  
1)  el  c ará cter de  l a  i m perati v i dad  só l o  es predi c abl e  de  una  norm a j ur íd i ca  general , l o  cual no  es  
co ntrar i o  al  he cho  de  q ue  l as norm as  di sp osi ti v as  puedan  i m ponerse, si em pre  que  no  hay an  si do  
ex cl ui das por l os  par ti cul ares; y  
2) en  úl t i m a  i nstanci a, d i chas n orm as  di sposit i v as  si em pre  t i enen  co ber tura  en  ot ra  norm a  
j uríd i ca  anter i or, que  sí está  dotada de di ch o  c ará cter i m perat i v o, en  v i r tud  del órgan o  l egi sl at i v o  
del cual em ana  ésta. 
223  C om o  señal a  D E  C A ST R O , “ consti tuy e  (el uso) una  norm a de  D ere cho  di sposi ti v o  de  
seg u nda  cl ase, que  sól o  p odrá  tener ef i c a ci a  cuando  l o  perm it an  o no  ex i stan  norm as  l egal es”  
(D E  C A ST R O , F., D er echo Civi l ..., cit ., p. 3 94). 
224   C om o  vi m os  anter i orm ente, en  el  art.  2.1  de  l a  C om pi l a ci ón  del D ere cho  C i v i l  de  A ragó n  se 
adm i te  l a  costum bre  contra  l ey  di sp osi t i v a. E n  i g ual sent i do, el art . 3.2  de  l a  L ey  4/1 9 9 5, de  24  
de  m ay o, de  l a  Presi denci a  de  l a  Junta de G al i ci a, sobre  D ere cho  C i v i l  de  G al i c i a. 
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apl i cable” )225. L a general idad  del precepto  pl antea l a  duda de  si l a  L ey 

apli cable, a  l a  q ue se alu de, com prende tanto  a  l a  L ey i m perati v a com o  a l a  L ey  

di sp osi t i v a, y si el l o  tam bién  es predi cable  de  los usos n orm ati v os226; en  este  

punto, en  n uestro  si stem a j urídi co, en  el que pr i m a el pr incip io  di sposi ti v o, l a  

costumbre y l os usos j urídi cos se  apl i can  con  pr iori dad  l a  L ey d i sposi t i v a  [ p.ej . 

el art. 1258  C C  establece  el sigui ente  orden  de  prel aci ón: pacto, uso  y L ey  

(di sp osi t i v a)] 227, si endo  admi ti do  ig ual m ente  en  n uestra  j ur i sprudenci a228 y  en  l a  

                                            
225   Por  tanto, su  ef i caci a  se  ha c e  depen der de  l a  ausenci a  de  reg ul a ci ó n  l egal  en  un  sup uesto  
co ncreto, o  b i en  de  u na  rem i si ón  l egal , en  donde l a  norm a  j ur íd i ca  se  absti ene  en  el 
co n oci m i ento  de  concretos  el em entos f áct i cos y  ordena  su  suj e ci ó n  a  n orm as  co nsuetu di nari as. 
226   D E  D I E G O  co nsi dera que  “ l a  costum bre, prop i am ente  tal , co ntrar i a  a  u na  norm a  l egal ,  aun  
di sposi ti v a, no  ti ene  ef i c a ci a  n i p uede  ser i n v ocada  co n  éx i to  a  ese  t í tu l o  m i sm am ente  en  l os  
có di gos  m ás  f av orabl es  a  esa  f uente  del D ere cho  y  q ue  l a  re co noz c an  al g una  bel i geranci a, a  no  
ser que  ex presam ente  así lo  di spongan  en  ci er tos  c asos; com o  que  l a  costum bre  v al e  sól o  en  
def e cto  de  l ey , y  para l os  su puestos en  que  ésta  se rem it a  a  el l a  en  el grad o  y  m odo  en  que  l o  
haga  (ar ts. 5º. y  6º. C C)”  (D E  D IE G O , El uso, ..., ci t .,  p. 107). E n  c am bi o,  pocas  l íne as  antes, al  
ref er i rse  al uso, q ue  l o  d i st i ngue  de  l a  costum bre, señal a: “ el uso, en  al as  del pr i nci p i o  de  
auto nom ía, puede  ser i nv oc ado  contr a  l egem ;  se  ent i en de  contra  l eyes  m eram ente  di sp osi t i v as  y  
su bsi di ar i as en  todas l as l egi sl a ci ones, au n  l as m ás  enem i gas  del D ere cho  co nsuetud inari o, com o  
q ue  el  uso  val e  tanto  com o  l a  v ol untad  de  l as  par tes que  l o  cob i j a, y  esa  v oluntad  puede  ser 
co ntrar i a  a aq uel l as n orm as” . 
      N uev am ente, v ol v em os a  l a posi ci ó n  q ue  se ad o pte  en  cuanto  a  l a  consideraci ón  de  u na  sol a  
cl ase  de  usos, con  f unci ones n orm ati v as e  i nterpretati v as, o  bi en  a  l a  di sti nci ó n  de  l os usos en  
norm ati v os  e  i nterpretat i v os,  a  l os  que  se  reconocen  unas  f u nci ones  prop i as y  di f erenci adas (D E  
D IE G O , en  este  punto  ni ega  l a  ex i stenci a  de  usos  i nterpretat i v os,  vid. D E  D I E G O, El uso,  ..., 
cit ., p. 1 03-108). Q ui en  sea  f av orab l e  a esta  di f erenci a ción  de  l os  usos y  a  su  apl i c a ci ón  
pref erente  a l as pro pi as l ey es di sp osi t i v as, l ógi c am ente  ha de  adm i t i r  tam bi én  l a  ex i stenci a  de  
costum bres con  tal c ará cter,  al  asi m i l arse  a  éstas, en  v i r tud  del art.  1.3  C C ; l o  cual no  ser ía  
posi bl e  si  sól o  se  a c eptase  una  úni c a  cl ase  de  usos  (en  el c aso  del p fr . D E  D I E G O  l a  cuesti ón  no  
se  suscit a, p ues  di f erenci a  entre  costum bre  y  usos, pero  en  l a  actuali dad  esta  postura  no  es 
asum i bl e, tras l a  ref orm a  del C ó di go  C i v il en  1 974, y  reconoc erse  di cha  equ ipara ción) . 
227  E sta  co nsi dera ci ó n  es ad o ptada  p or G O R D I L L O  C A Ñ A S  (G OR D I L L O  C A Ñ A S, A ., «L a  
costum bre: ¿f uente  autón om a...?», ci t., p. 465). 
      H ay  que  part i r  de  que, en  vi r tu d  del n uev o  art.  2.2  C C , en  el régi m en  com ún  del C ódi g o  
C i v i l no  se  adm it e  l a  costum bre  contr a  l egem (co n  l a  úni ca  ex c epci ón  del art. 1 599, que  d i ce  “ si 
no  hubier e  pacto  o costumbr e en  contr ar i o, el pr eci o  de l a  obr a  deber á  pagarse al hacerse l a  
entr ega” , com o  ej em pl o  cl aro  de  l ey  i m perat i v a), l o  cual es  i ncuest i o nab l e  respe cto  a  l a  l ey  
i m perat i v a, pero  hay  q ue  preguntarse  si el l o  tam bi én  es apl i c abl e  respe cto  a  l a  l ey  d i sposi t i v a. Si 
l a  respuesta  es af i rm ati v a  su pondría  l i m it ar,  en  el ám bit o  est r i ctam ente  co ntractual , en  don de  
ti enen  una  espe ci al  rel ev anci a  l os usos, l a  ef i ca ci a  del pr i nci p i o  di sposi t i v o. 
      Por tanto, en  este  ám b i to, es  posi bl e  l a  ex i stenci a  de  costum bres  y  usos  (asi m i l ad os  a  éstas, 
en v i r tu d  del párr.  2º. del art . 1.3  C C ) contrar i os  a  l as l eyes  di sposit i v as. T al es el senti do  que  
c abe  i n terpretar  de  l a  ex presión  “ en  def ecto  de  l ey  apl i cable”  en  el ar t. 1.3  C C, q ue  com prende, 
adem ás de  l os  su puestos  de  ausenci a  de  reg ul aci ón  l egal y  de  rem i si ón  l egal , l a  apl i ca ció n  
pref erente  de  l as  costum bres y  l os  usos  j ur íd i cos a  l as l eyes  di sposi ti v as; i gual m ente, l a  
ref erenci a  a  l as l eyes,  a  l a  m oral y  al  orden  p úb l i co, com o  l í m i tes al pr i ncip i o  di sposi ti v o  
co nsagrado  en  el ar t . 125 5  C C  hay  que  entenderl o  ref er i do  só l o  a  l as l ey es i m perat i v as. 
228  En  l a  ST S  de  6-1 0-19 6 5  (R J  1965\4 3 58) se  di st i ngue  entre  l a  subordi na ción  de  l a  costum bre, 
com o  norm a  su pl etor i a, a  l a  L ey  y l a  pr i or i dad  de  l a  v ol untad  (cuy o  contenido  puede  estar 
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doctr ina ex tranj era229. En  lo  q ue di screpa  l a  doctr ina es en  l a  f undam entaci ó n  de  

di cha pref erencia  so bre  l a  l ey d i sposit i v a230. 

       Por l o  q ue respecta  al ámbi to  m ercanti l , una pr i m era l ectura  del art. 2  CCo. 

podría parecer que, en  nin gú n  caso, es p osib l e  l a  consideraci ó n  del uso  com o  

f uente  del D erech o, al establecer categóri cam ente  q ue “ l os actos de  comer ci o  

( ...)  se r egi r án  por  l as  di sposici ones contenid as  en  él ” . Si n  em bargo, el precepto  

añade, a  continuaci ó n, que “en  su  def ecto , por  l os  usos del comer ci o  ( ...) ” , tex to  

que es cl aro, p or l o  q ue no  cabe n in gún  ati sbo  de du da de  que atribuye al uso  

norm ati v o  u na  f u nci ón  supletori a  respecto  a  l a  l ey m ercanti l 231, apli cándose  

antes que el D erecho  com ún  (con  l a  ex cepción  de  lo  estableci do  en  el art. 50  

CCo.), en  aq uell as m ater i as en  l as que  l a  l ey  no  di ce  nada232. 

                                                                                                                                     
determ i nado  p or el  uso  o  l a  costum bre) en  cuanto  a  l a  regu l a ción  de  l as  o bl i gaci ones  naci das del 
co ntrato: “ Es deci r , que l a  sentencia  impugnada no apl i ca  esa  ll amada  costumbr e, como nor ma  
supletor i a  de  l a  l ey, si no  que enti ende vi gentes esas est i pul aci ones, por l a  natur al eza  del 
contr ato  y en ar as de l a  buena fe, por que se suponen pactadas, de maner a táci ta, en  tal es 
contr atos, aunque no  se puntual i cen  con  todo  detal l e”  (C do. 4º.) . 
229 Entre  otros, en  l a  doctr i na  f r ancesa, M A Z EA U D : “ ( ...)  no  obstante, hay  h i pótesi s  en  l as 
cual es  l a  costum bre  prev al e c e  sobre  l a  l ey : 1ª. L a  L ey  supl etor i a, p or  no  ser si n o  i nterpretati v a  
de  l a  v ol untad  de  l as par tes, se dero ga  cuando  c ae  en  el o l v i do, y  se  encuentra  re em pl azada  por 
un  uso  contrar i o, úni co  teni do  en  cuenta  por l os  contratantes”  [ M A Z E A U D , L ecci ones de 
D er echo C ivil ( trad. p or A L C A L Á -Z A M O R A  Y  C A ST I L L O , L .) ,  I , B uenos A i res, 1 9 5 9, pp. 
1 1 7  y  ss.] . 
230 G O D I L L O  C A Ñ A S  co nsi dera que  l a  c al i f i caci ón  de  l a  L ey  di sposit i v a, com o  tal L ey , es  
suf i ci ente  para  consi derar  su  pr i m acía  sobre  l a  norm a  consuetudi nari a, de  na ci m i ento  
espontáneo  y  di recto  en  el cuerpo  soci al .  Si n  em bargo, conti núa, el D ere cho  codi f i c ado  v al ora  el  
uso, i ncl uso  el que  antaño  pudo  co nst i tu i r  costum bre, com o  dato  a  i ntegrar el conteni do  
v ol u ntar i o  del pa cto  o  contrato, de  f orm a que  esa  v ol untad  se  el ev a  a  l ey  entre  l as par tes 
co ntratantes, anteponi énd ose  l a  v ol untad  pr i v ada a  l a  L ey  di sposi ti v a  (G O R D I L L O  C A Ñ A S, A ., 
«L a  costum bre: ¿f uente  autón om a...?», ci t., p. 467). 
       En  l a  d octr i na, predom i na  el re co n oci m i ento  de  l a  apl i c a ción  p ref erente  de  l a  costum bre  a  l a  
L ey , a  trav és  de  l a  i ntegra ción  de  aquél l a  en  el pacto  de  l as par tes. SA N C H O  R E B U L L I D A  
co nsi dera  que  “ al af i rm ar  el art. 2.2  C C  que  l as  l ey es sól o  se  derogan  por  otras l eyes,  no  l l ega  a  
ex cl ui r , si n  em bargo, en  cuanto  a  l as l eyes  di sposit i v as, l a  posi bi l i dad  de  que  un  uso  prol ongado  
y  general en  co ntrar i o  p ueda  i nterpretarse  com o  conten ido  tá ci to  de  l as conv enci ones, en  l ugar 
del predi spuesto  por l a  l ey ”  (SA N C H O  R EB U L L I D A , El ementos..., cit ., p p. 1 9 1  y  ss.) . 
231  Vi d.,  l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de  10-7-19 8 9  (R J  1989\5419), F.D .3º.,  en  d o nde se  señal a  
q ue  l os  usos  de  com erci o  no  pueden  anteponerse  a  l a  propi a  n orm a  l egal ; pero  de  el l o  se  i nf i ere  
su  apl i c abi l i dad, si no  hay  di sposi ci o nes l egal es  m ercanti l es  apl i c abl es, y  resu l tan  pro bados. 
       En  este  punto, G A R R I G U E S  señal a  que  el “ l l am am i ento”  general  de  este  prec epto  al uso  
“ si g ni f i c a  senci l l am ente  l a  sol ución  del D ere cho  p osi t i v o  al prob l em a  de  l a  j erarquía  de  l as 
f uentes” ; y , añade, que  el l o  es  m uy di st i n to  al  su puesto  en  q ue  l a  l ey  dej a  de regul ar  u n  su puesto  
co ncreto, y  se  rem it e  al  uso  l a  solución  del m i sm o, en  cuyo  c aso  “ l i m it ada  l a  l ey  a  f orm ul ar el 
m andato, v en dría  el  uso  a  su pl i r  l a  f al ta  de  co ntenido  de  ese  m an dato”  (G A R R I G U E S, J.,  
Curso..., cit ., pp. 126  y  ss.) . 
232   E n  def i n i t i v a, n uestro  ordenam i ento  j u rídi co  aboga  por su  pl eni tud  y  arm o nía, de  f orm a  q ue  
se  su pl an  l as  ev entual es l ag u nas  j ur íd i c as que  se  pro duz c an, así com o  ev i tar un  estado  de  
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       Por tanto, en  pr i ncip io, el uso  no  p uede derogar a  l a  l ey  m ercanti l , p ues, 

sostener lo  contrar io, supondría  v ulnerar el pr i ncipi o  j erárqui co  establecid o  en  el 

art. 2  C Co. N o  o bstante, es posi bl e  l a  prev alenci a  del uso  f rente a  l a  l ey  (uso  

norm ati v o  contr a  l egem) , cuando  ésta  ten ga un  m ero  carácter di sp osit i v o; esto  

es, l a  l ey  es susceptibl e  de derogación, ex presa  o  tácit a233, en  un  sup uesto  

concreto, por l a  v ol untad  de l as partes, l as cual es asum en  el contenido  

norm ati v o  del uso  en  el contrato, p or ell as  cel ebrad o234. Esta prev alenci a  del uso  

co ntr a  l egem  ha  de ser probada, n o  si en do  adm isi bl e  el l o  cuando  l a  l ey sea 

“ i mperati v a ” 235, en  cuyo  caso  será  n ulo  el uso  apl i cado 236. 

       D e otra parte, en  ocasiones es l a propia  l ey l a  que ordena una rem i si ón  al 

uso, en  l a  regulaci ón  de u na  m ater i a  determ inada, otorgánd ole  así un  valor 

norm ati v o  especial  y  especi f i cándole  su  ám bito  de apl i caci ón  m ater i al , 

pref erente  a  l a  m i sm a l ey , e  i ncluso  espacial ; p.ej ., el art. 277  CCo., precepto  

ref er ido  al co ntrato  de com isi ón  m ercanti l , establece  q ue  “ fal tando  pacto  

expr esi vo  de  l a  cuota, se fi j ar á  ésta  con  ar r eglo  al uso  y  pr ácti ca  mer canti l de  

                                                                                                                                     
anarq uía  j ur íd i ca  en  que  se  podr ía  i ncur r i r  si , en todo caso, se  perm i ti era  l a  ex i stenci a  de  usos  
co ntrar i os a  l a  l ey  escr i t a. 
233  E stos  usos  de  com erci o  co ntrar i os  a  l a  l ey  p ueden  der i v arse  de  l a  rei tera ci ó n  u ni f orm e  y  
co nstante de  una  m i sm a cl áusul a  en  contratos  de  i gual natural ez a; pero, en  este  c aso, l a  ef i c a ci a  
dero gator i a  del uso  f r ente  a  l a  norm a  d i sposi ti v a  l e  v i ene  dada  por  l a  propi a  v ol u ntad  
co ntra ctual . 
      T ratán d ose  de  un  uso  que  represente una  táci ta  decl araci ón  de  v ol untad  de  l os  contratantes, 
G A R RI G U E S  af i rm a  que  “ el  uso  pro pi am ente  n o  dero ga  l a  l ey  d i sposi t i v a: l o  q ue  ha ce  es 
ex cl ui r  el  su puesto  de  su  apl i ca ci ó n, a  saber, l a  f al ta  de  u na  suf i ci ente  m ani f esta ción  de  v ol untad  
de  l os i nteresad os”  (G A R RI G U E S, J., «L os  usos de  com erci o.. .», cit ., p. 83 1). 
234   A sí,  V I D A R I sost i ene  que  es posib l e  l a  dero ga ci ón  de  l as  norm as  l egal es  por el  uso  cuando  
éstas ten gan  sol am ente  c ará cter d i sposi ti v o, f undán d ose  en  q ue  l a  autor i dad  de  l a  l ey  só l o  p uede  
ser i nv ocada  cuando  l as partes no  hayan  prev i sto  por  sí l a  d i sci pl i na  de  sus prop i as rel aci ones 
co ntra ctual es (V I D A R I , Corso  di D i r i tto  Commer ciale, I , M i l án, 1 893, núm . 139) .  
       Sin  em bargo, hay  autores  (G OL D SC H M I D T , SC I A L O JA , V I V A N T E, R O C C O , 
B O L A F FI O ) que  sosti enen  q ue  el uso  no  puede prev al e c er tam poco  f r ente  a  l as n orm as de  
c ará cter p uram ente  d i sposit i v o, pues ante  el  si l enci o  de  l os  contratantes  –se  di c e– l a  pr i m era  
f uente  l egal apl i cab l e  es l a  l egi sl a ción  m erc ant il f orm al m ente  sanci o nada. 
235  En  l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  2-4-1993  (R e curso  núm . 2621/1990) (R J  1993\2 9 85) se  
af i rm a  q ue  “ tampoco podr ía atenderse al uso «contr a  l egem» ( ...)  siempr e que haya  par te  
contr actual per j udi cada que se oponga a  ell o”  (F .D .2°.) . 
236   E l uso  m erc anti l  tam poco  p uede  prev al e c er f rente  a l a  l ey  ci v i l i m perati v a, si  ésta  const i t uye  
un  pr i nci p i o  f undam ental  del ordenam i ento  pr i v ado. C o n  el l o , se  adm it e  l a  posi bi l i dad  de  l a  
apl i c a ción  pref erente  de  usos m erc anti l es  contrar i os  a  n orm as  ci v i l es  de  i us cogens, si éstas no  
ti enen  di cha natural ez a  de  c ará cter fun dam ental;  este  senti do  parece  ser el  adm i ti do  por ci erto  
se ctor doctr i nal (H O U I N ) y  j u r i sprudenci al  f ranc és, según  el cual el uso  es f uente  par ti cul ar  del 
D erecho  m ercanti l en  l a  m edi da  en  que, al  i gual que  l a  l ey  m erc ant il ,  es  capaz  de  derogar  u na 
l ey  ci v i l  i m perati v a. 
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l a  pl aza  donde se  cumpl ier e  l a  comisi ón ” . L a  rem isi ón  l egal puede atr i bui r al 

uso  de com erci o, i ncl uso, ef i caci a  derogator i a  so bre  l a  m i sm a l ey i m perat i v a  

[ vi d . el ap. I I .-D .-c), sobre  el requi si to  de  l egi t i m i dad  de  los usos de com erci o] . 

 

 

 

H .-    L A  PR U E B A  D E L  U SO . 

 

 

a)     C r it er io  general . 

 

 

a’)    Justif i caci ón  de  l a  necesi dad  de pr ueba.  

 

       L a rel ati v idad, de carácter esencial , de los usos, en  cuanto  a m ater i a, 

personas, espacio, t i empo  y ci rcu nstanci as, requiere, en  caso  de duda o  de  

l i t i gi o, su  conf i rm aci ó n  a  trav és de  l a  prueba, o  com pro baci ón  de  su  ex i stenci a  

real y  aceptaci ón  com ún. 

 

       Entre  l a  doctr ina cl ási ca  si em pre  se  ha  pl anteado  l a  necesidad  de pro bar el 

D erecho  co nsuetu dinar io237, esto  es de  dem ostrar su  v al idez y  ef i caci a  j uríd i ca, 

                                            
237   A L C A L Á -Z A M O R A  ya  se  ref ería  a  esta  cuest i ón  en  l os  si gu i entes térm inos: “ En pr i ncipio,  
si  el  Jue z  está  o bl i gado  a  conocer  el  D erecho, tan  D ere ch o  es l a  l ey  com o  l a  costum bre ”  
(A L C A L Á -Z A M O R A  Y  C A ST I L L O , N ., «L a  prueba  del D erecho  co nsuetud inari o», en  RD P , 
1 9 3 4, p p. 146). Pero, en  el c aso  de  l a  costum bre, desta c a  l a  ex i genci a  de  prueba, co n  el f i n  de  
q ue  el Juez  pueda  ad q ui r i r  l a  c erte z a  de  su  ex i stenci a, l o  q ue no  es ex i gi b l e  de  l a  l ey ; y  
transcri be  l as  si gu i entes pal abras del pf r . D E  D IE G O: “ el conoci m i ento  de  l a  costum bre  sugi ere  
m ay ores  di f i cu l tades q ue  el de  l a  l ey ; al f i n, ésta  se  concreta  en  un  sol o  acto,  hecho  notor i o  a 
todos medi ante  l a  publ i caci ón, m i entras que  aquél l a  q ueda  i ncorporada  a  un  uso  l entam ente  
f orm ado, a  hechos oscuros, no  of reci en do, por otra  par te, su  regl a  l as co n di ci ones de  ni t i dez  y  
si stem at i z a ción  que  l a  l egal ”  (D E  D I E G O , F uentes del D er echo  ci vi l español ,  M adr i d, 1 922, p. 
3 4 7). 
     D e  i gual op in i ón  es D E  L A  V E G A  B EN A Y A S, qui en  sost i ene: “ Pensam os co n  estos autores  
(se  ref i ere  a  D E  D I E G O  y  A L C A L Á -Z A M O R A  Y  C A ST I L L O ) que  l a  costum bre, com o  norm a  
de  rango  di recto  p or  i m perat i v o  l egal , b i en  q ue  subsi di ar i a, debe  apl i c arse  de  of i ci o, si n  esperar 
q ue  l os  i nteresados  q ue  l a  al eguen  y  prueben. Y  si no  por  i m perati v o  l egal ,  por  el  p r i nci p i o  
general que  ex cusa  de  l a  prueba a  l os he chos n otor i os, con  l a  garant ía  o bj eti v a  del conoci m i ento  
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pues, com o  señala  SÁ N CH EZ  CA L E RO  resul ta  d i f íci l conocer  cuáles son  los 

usos m ercanti l es, dada su  f al ta de  f i j eza  y cl ar i dad, así com o  di stingui r, en  

m uchas ocasio nes, l as  cláusulas q ue  han  adqui r ido  el carácter  de uso  (en  el 

sentido  de norm ati v o) de l as q ue son  si mplem ente cl áusulas de  esti l o  o  están  en  

el estadio  de  los usos in terpretati v os238. En  def ini ti v a, de lo  que se  trata  es  de  

conseg ui r que el Juez ten ga conoci m i ento  de l a  ex i stenci a y  v i gencia  de l a  

costumbre (en  lo  sucesiv o, entiéndase  en globada en  el co ncepto  de ésta, 

también, a  los  usos norm ati v os, en  v i rtud  del ar t. 1.3  CC, y del art. 2  CCo.) de  

que se  trate; en  lo  que d i screpa l a  doctr i na es en  el suj eto  y en  el m odo  de  

aportaci ón  de  los datos necesari os para  inf er i r  d i cha  ex i stenci a, pudien do  

di sti ngui rse  d os p osi ci ones opuestas: 

1)  U na, q ue arranca  de los gl osadores, cuando  se  generali za  el pr incip io  de  que  

el Juez había  de con ocer ex offi ci o  el D erech o, pero  q ue  l as costum bres, com o  

hechos, en  cuanto  no  f ueran  n otori as, habían  de  ser pr obad as  p or  l as  par tes. 

2)  Frente  a l a anter ior, se  l ev anta  l a  tesi s  postu l ada p or PU CH T A , quien  parte  

de que es obl igaci ón  del Juez con ocer el D erecho, y , si endo  l a  costum bre  

j urídi ca  tan  D erecho  com o  l a  l ey , sosti ene q ue  el Juez  ha br á  de  i nvesti g ar        

ex  off i ci o  aquel los pr i ncip ios co nsuetudinar i os q ue  l es son  desco nocidos239. 

 

       E l T r ibunal Su premo, p or su  parte, ha sostenido  tradi ci o nalm ente  el cr i ter i o  

de q ue los usos de  com erci o han  de  ser pro bados por qui en  al egue  su  
                                                                                                                                     
general , es de ci r , no  del co n oci m i ento  pr i v ado  del Juez”  (D E  L A  V E G A  B E N A Y A S, C ., «L a  
doctr i na  de  l as f uentes...», cit ., p. 20 2). 
       Por su  par te, G A R R I G U E S  af i rm a  que  “ el c ará cter v ar i o, heterogéneo  y c am bi ante  de  l os  
usos según  l as di sti ntas ram as  del com erci o  y l a  di v ersi dad  de  p l a z as, ha ce  m uy di f íci l  que  l os   
j ue c es  n o  espe ci al i z ados, es de ci r , l os  j ueces ci v i l es, conoz c an  en  c ada  c aso  el uso  o  l os usos 
adecuados  para deci di r l o”  (G A R RI G U E S, J., «L os usos de  com erci o.. .», ci t., p. 830). 
       L a  di f i cult ad  de que  l os T r i bu nal es p uedan  conoc er en  l a  prá ct i ca  l a  total i dad  de  l os usos de  
com erci o, a  l a  que  al ude  el p fr .  G A R RI G U E S, se  ex pl i c a, en  gran  parte, p or l a  desapar i ci ón  de  
l os T r i bu nal es  m ercant i l es  espe ci al i zados  y  su  i ntegra ci ón  en  l a  j ur i sdi c ción  ordi nari a,  
el i m i nándose  así el c arácter prof esi o nal que  l os  c ara cter i z aba. Sobre  el desarrol l o  hi stór i co  de  l a  
j ur i sdi cci ó n  m erc anti l , vid.  el núm . M argi nal 5 5 4. 
238   SÁ N C H E Z  C A L ER O , F ., I nstit uciones..., cit ., p. 40. 
239  Esta  posi ci ón  tam bi én  es m anteni da  por otros autores de  l a  doctr i na  cl ási ca, tal es com o  
G E N Y , G O L D SC H M I D T , V I V A N T E  y  N A V A R R I N I , qu i enes, par ti endo  de  l a  di st i nci ó n  de  
l os usos en  norm ati v os  e  i nterpretat i v os, sosti enen  que  el uso  l egal no  ha  de  ser probado  ante  el  
Juez, p ues es of i ci o  suy o  conoc er l o  y  apl i c ar l o  com o norm a de  D ere cho  o bj eti v o; en  c am bi o, 
d i c en, el uso  i nterpretat i v o, al tratarse  de  u n  puro  hecho, ha  de  ser probado  por l a  par te  que  l o  
i nv o que. 
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ex i stenci a240, sal v o  q ue  sean  usos notorios241; y  se basa f un dam ental m ente  en  

razo nes prácti cas (entre  otras, l a  i ncerti d um bre de su  ex i stenci a, al tratarse  de  

norm as co nsuetudinar i as de  derecho  no  escr it o, así com o  su  v ar i edad  y el 

carácter l ocal ) 242.  

 

       N o  obstante  l a anter ior p ostura  j uri spru dencial , consideram os que  se  está  

ref i r i endo  a  usos i nterpretati v os, l o  cual no  es ex trapolable  a l os usos 

norm ati v os, p or su  consideraci ón  de costum bre, esto  es de n orm a de D erecho  

objeti v o243. E l  conocim i ento  del D erecho, sea  l egal o  co nsuetudinar i o  

( tratánd ose  de  usos norm ati v os), compete al Juez, deber que  l a  l ey  l e  di spensa  

sólo  en  el su p uesto  de i m posib i l i dad  m ater i al o  de l as grandes d i f i cult ades q ue  

su  cum pl i m i ento  supondría. Cuando  el art. 1.3  CC  prescr ibe q ue “ l a  costumbr e  

sól o  r egi r á  en  defecto  de  ley  apli cable, siempr e  q ue  (...) r esult e  pr obada” 244, l o  

                                            
240   Vid. l a  ST S  de  25-2-1925, entre  otras. 
       En  vi r tud  de  l a  ST S  de  3-1-19 3 3  (R J  1933\14 04), “ tampoco puede pr evalecer el segundo 
moti vo  del r ecur so por que par a  nada se adujer on en el pl eit o  l os usos mer canti l es, ni en  su  
consecuenci a  se concr etar on  ni pr obar on  cuál es fuer an  l os que se suponen i nfr i ngidos”  (C do. 
2º.) . 
       M ás re ci entem ente, según  l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de  16-11-199 4  (R e curso  núm . 
1 3 36/19 9 1) (R J  19 9 4\8 837), “ el uso  negocial supone l a  exi stenci a  de una conducta  r epeti da  y 
uni for me en  el mundo  de pr oceder de l os negoci os, que, no si endo i nter pr etati va, el ar tículo  1.3  
del Títul o  Pr el iminar del Código  Ci vil l a  consi der a  como costumbr e, l uego  hay que pr obar l a  
por  qui en  l a  alega”  (F .D .6º.) . 
241   Si rv a  de  ej em pl o  l a  ST S  de  27-4-1945  (R J  19 4 5\685), en  l a  que  se  af i rm a  q ue “ es notor i o  el 
hecho  de que diar i amente se efectúan  i nfi ni dad de i ngr esos di r ectos o  i ndi r ectos en  cuenta  
corr i ente  por deudor es del tit ul ar  de  l a  cuenta  con  l a  fi nal i dad  de exti ngui r deudas di ner ar i as, y  
por  r azón  de l a notor i edad del hecho no  es necesar i o  pr obar l o ”  (C do. 8º.) . 
242   P.ej .  en  l a  ST S  de  29-9-1 9 2 5  se  di ce  que  “ a  fal ta  de  esti pulación escr it a  o  ver bal se atendr á  
el Tr i bunal a  l os usos y  costumbr es de cada  l ocali dad; fuente de D er echo que exige una  
demostr aci ón  escr i ta” . 
243    C om o  señal a  G A R R I G U E S: “ E l uso  convenci onal , en  este  sent i do, ti ene  q ue ser pro bado  
ante  el Juez. T ratándose  de  regl as de  cond ucta  contractual , que se  presum en  quer i das por l os  
co ntratantes, será  si em pre  posi bl e  dem ostrar q ue  éstos  no  conocían  el uso  o  no  han  queri do  
apl i c ar l o” . Por el co nt rar i o, “ el uso nor mati vo es, en  absolu to, i ndependi ente  de  l a  v ol untad  de  
l as par tes. Se  i m pone  a el l as  com o  norm a  de  D ere cho  o bj eti v o. Su  val i de z  es i nco n di ci o nada. E n  
tal conc epto  n o  ne cesi ta  ser pro bada  ante  el Juez, porque  éste  t i ene  obl igaci ón  de conocer el 
D erecho ob j et i vo  ( i ur a  novi t cur i a) ”  (G A R RI G U E S, J.,  «L os usos  de  com erci o .. .», cit ., p. 8 27). 
244   O , en  i gual es térm i n os, el anti guo  ar t . 6  C C , que  establ e cía  l a  ap l i c a ci ón  de  l a  costum bre  del 
l ugar, cuan d o  no  hubi ese  l ey  ex actam ente apl i c abl e  al p u nto  controv er t i do.  A  cuy o  respecto,  D E  
D IE G O  co nsi deraba  que “ l a  prescri pci ó n  del art ícu l o  6º. i m pl i ca  el m andato  de  i nv est i gar ex 
offi ci o si en  el p unto  en  cuest i ó n  hay  o  n o u na  v erdadera  y  l egíti m a  costum bre ”  (D E  D IE G O , 
F uentes..., ci t., p. 3 5 2). 
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que l a  norm a establece es un  mandato , di r i g ido  al Juez, de  i nvesti gar  de  

ofi ci o245 l a  ex i stenci a  de  una costum bre, en  cuanto  q ue en  él co ncurre  l a  f u nci ón  

de in terpretaci ón  y apl i caci ó n  del D erecho  (art. 1.6  C C). Sin  em bargo, nuestros 

T ribunal es, l ej os de segui r este  cam ino, m arcado  por l a l ey , especi al m ente  tras 

l a  aprobación  del antigu o  art. 6.1  C C, ha  sido  f i el a  su  tradi ci ó n, que hace  

depen der l a  ef i caci a  de l a  costum bre  a que haya si do  cum pl idam ente probada, 

om it i endo  n uestra  j ur i sprudencia  l a  el aboraci ón  de una  d octr ina rel ati v a  a  l os 

pr i ncipi os y m edios a  que el Juez  habría  de  atenerse  en  l a  práct i ca  de  l a  

in vestigaci ón  ref er ida, así com o  al mom ento  procesal y l a  f orm a de  l l ev arse a  

cabo  l a  m i sm a; lo  cual hu biese  sido  muy v ali oso, ante  l a  com pleta  f alt a  de  

reg ul aci ón  de l a  prueba del D erecho  consuetudinar i o  en  l a  L ey de  

Enjui ci am iento  C iv il de 188 1, anter ior a  l a  actual m ente  v igente  de 2 00 0. 

       T am bién  entendem os que  l a  v ali dez j urídi ca  de l a  costum bre  (eso  es, como  

norm a j urídi ca, de  carácter co nsuetu dinar io) no  p uede  depender de su  

consideraci ó n  de un  puro  hecho  procesal , o  incluso  com o  hecho  notor io  

con ocido  p or el Juez. E ll o  desem b ocaría  en  inseg uridad  j urídi ca, depen di ente  de  

que el Juez l a  aporte  o  no  al proceso, o  de  q ue l as partes l a  al eguen  o  no, segú n  

su  conv enienci a  parti cul ar. 

       Por otra  parte, el art. 1.3  CC  no  hace  m ención  a  q ue  l a  costum bre  sea  

al egada; es deci r , no  establece  n ingu na  regla rel ati v a  a  l a  carga  de l a  prueba, 

bastando  con  su  prueba, com prensiv a, por tanto, de su  al egaci ón  parti al com o  de  

l a  acti v idad  j udi ci al ex offi ci o  tendente a  su  constataci ón  procesal . L o  co ntrar io  

sup o n dría  reduci r l a  acti v idad  probatori a  a  su  al egación  p or l as  partes  

procesal es, y  dej ar el  cum pl i m i ento  de d i cha  n orm a a su  arbi tr i o. 

                                                                                                                                     
      T am bi én, el C ódi go  C i v i l i tal i ano  se  ex presa  en  i dénti co  senti do, cuan do  establ ece  en  el art.  
8.1  que  “ en  l as mater i as reguladas por l eyes o  r egl amentos l os usos ti enen  efi caci a  sólo  en  
cuanto  son i n vocad os por  l os mismos” . 
245  C on  l a  ex presión  “ i nvesti gación de ofi ci o”  se  al ude  a  que  l a  av er i guaci ón  ne c esar i a  l a  
i m pul se  y  determ i ne  el Juez, qui en  p odrá  u ti l i z ar, adem ás de  l os m edi os probator i os adecuados, 
todos  aq uel l os m edi os  que  sean  aptos  para al c anzar  el obj eti v o  propuesto. E sta  posi ci ón  
representa  un  punto  i n term edi o  entre  l a  p ostura  absolu ta  de  i nv est i ga ci ó n  j ud i ci al ex offi ci o y  l a  
pauta  m arc ada  p or l a  j u r i sprudenci a  españ ol a  de  l a  pro p osi ci ón  de  prueba  a i nstanci a  de  parte. 
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       Por últ i m o, l a  i n terv ención  del Juez en  el si stem a pro bator io  sol am ente si  

son  usos notor ios246 su pone una i m portante  restr i cci ón  a  su  l ab or de  

interpretaci ó n  y apl i caci ón  de  l as norm as co nsuetudinar i as. A sí, p uede suceder 

que el Juez ten ga  una  certeza  indubi tada sobre  l a  ex i stenci a  de  una determ inada 

costumbre o  uso, y, sin  embarg o, deba rechazar com o  i nfundad a por f alt a  de  

prueba  (no  m eram ente com o  i nadmi si bl e)  l a  pretensi ón  am parada  por di cha 

norm a consuetudinar i a, p or di v ersas ci rcu nstancias (p.ej . prop osi ci ón  

inop ortu na, empleo  de m edios inadecuados, o  def ectu osa conducción  técni ca de 

l as dil i gencias pro bator i as, p or l a  parte  a  q uien  in teresa  dem ostrar su  ex i stenci a  

y  co ntenido). 

 

 

b’)    E l obj eto  de pr ueba.  

 

       U n  tem a parti cul ar que  susci ta  l a  prueba de  l a  costum bre  es el determ i nar si 

esta  actuaci ón  ha  de  v ersar so bre  l a  ex i stenci a  o  el contenid o. D E  D I EG O  o pta  

por l a  f órmula  co nci l i ad ora  de  G EN Y , seg ún  l a  cual “ el Juez  q ue  no  tenga por sí 

m i smo  con oci m iento  suf i ci ente  de l a  costum bre, p uede  requeri r l a  prueba de ell a  

a  l a  parte  que l a i nv oca, y adem ás ésta, sin  esperar l a  i nv i taci ón  del Juez, p uede  

propo nerl e  l a  costum bre que  crea apli cable, y of recer probar, tanto  su  existenci a  

como su  co ntenido” . Y  enti en de q ue  “ l a sol uci ó n  arm óni ca o  com posit i v a parece  

tr i unf ar porque ati ende a los dos aspectos de hecho  y de  derecho  que en  l a  

costumbre se  dan” 247, al udiéndose  a  l a  ex i stenci a  (considerada com o  hecho) y  al  

contenido  (consti tuti v o  de der echo)  de l a  costum bre. 

                                            
246  E sta  i m p or tante  cuesti ón, desarrol l o  del pr i nci pi o  notor i a  non  egent pr obati one, f orm ul ad o  
en  l as f uentes c an ó ni c as, y a  es  f orm ul ada  p or ST E I N  en  18 9 3  (ST E I N , D as pr i vate  Wissen  des 
Ri chters: U ntersuchungen  zum  Bewei srecht beider Pr ozesse, L ei pzi g, 189 3, p p. 2  y  3, 21, 55, 8 5  
y  13 9-1 6 9).  E ste  autor d i st i n gue  entre  hechos de notor i edad gener al ,  q ue  so n  co n oci dos  por  
todo  el m undo  o  p or un  gran  núm ero  de  personas (tal es com o  aconte ci m i entos hi stór i cos, f e chas  
señal adas, rel atos  de  prensa, etc.)  y  hechos de notor i edad  j udi ci al , que  so n  conoci dos por el Juez  
o  T r i bunal a  conse cuenci a del ej erci ci o  de  su  f u nci ó n  (ST E IN , Gr undr i ss des Zi vi l pr ozessrechts 
und des K onkursrechts, 3ª.  ed.,  p reparada  por JU N C K E R , T übi n gen, 192 8, pp. 2 4 7  y  2 4 8) ; estos  
úl t i m os  no  han  de  co nf undi rse  co n  l os  he chos  que  el Juez  sepa  en  vi r tud  de  su  conoci mi ento  
pr i vado, com o  part i cul ar, y  que, com o  es obv i o, habrán  de  ser o bj eto  de  prueba. 
247    D E  D IE G O, F uentes..., cit ., p. 348. 
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       En  lo  que  aci erta  el cit ado  autor es en  ofr ecer una  v i si ón  integradora de l a  

costumbre, en  tanto  que am bos aspectos, que tam bién  se predi can  de l a  l ey , so n  

i nsepar ables para  l a  f orm ación  del concepto  de  costumbre  j urídi ca. L o  que 

resul ta  di scutibl e  es que l a  prueba  del contenido  se  conf íe  ex clusi v am ente en  l a  

parte  q ue  l a  al ega, pues, en  últ i mo  térm i no, es el Juez  q uien  ha de  proceder a su  

adm isi bi li dad248. 

       D e f orm a q ue no  es adm isi bl e  una actit ud  pasiv a p or parte del Juez, que se  

l i m it e  a  l a  m era  admi si ón  de  l a  prueba pro p uesta  por l a  parte, si no  que tam bién  

puede y debe real i zar  una in vesti gaci ón  de  l a  p osibl e ex i stenci a  de una n orm a 

consuetudinar i a, apl i cable  a  u n  supuesto  concreto, cuando  no  sea  co ntem pl ado  

por l a  l ey, p ues, com o  establece el art. 1.7  C C, “ l os Jueces y  Tr i bunales ti enen  

el deber  i nexcusable  de  r esolver  en  todo  caso  l os asu ntos de  que conozcan, 

ateniéndose al si stema de fuentes  establ eci do ” 249, en  el q ue  se  integra  l a  pro pi a  

costumbre. En  def ini ti v a, l a  v er i f i caci ón  de l a  ex i stenci a  de  una  costum bre  o  uso  

norm ati v o  n o  es un  derecho  q ue corresp o n da a l a  parte  que  l a  al eg ue, sino  u na  

facult ad que compete al Juez, cuando  no  haya norm a apli cable  al supuesto  

controv ert i do. 

       Por tanto, el Juez puede apl i car l a  costum bre o  uso  (n orm ati v o) de m uy  

di v ersas f orm as, com o  di spo ne el art . 2 82  de l a  actual L ey 1/200 0, de 7  de 

enero, de  Enjui ci am i ento  C iv il (en  adelante, L E C)250: 

1)  D esde l uego, p uede perm anecer inacti v o  y esperar l a  proposi ci ón  de prueba 

por l a  parte  i nteresada. 

                                            
248   E l error  en  q ue  i ncurre  D E  D I E G O  procede  de  l a  conf usión  entre  l os a ctos consti tut i vos de  
l a  costum bre  y  l a  r eali dad  de esos actos en el m om ento  en  que  son  o bj eto  de  prueba, pues  u na  
costum bre que  exi sti ó p uede  no exi sti r  ya; pre ci sam ente, l a  du da  de  su  ex i stenci a  actual es l o  
q ue  m oti v a  su  prueba. 
249  E n  el derogado  ar t.  6  C C, anter i or a  l a  ref orm a  de  1974, se  re conocía, i ncl uso, l a  
responsabil i dad  en  que  p o día  i ncurr i r  el  T r i bu nal  que  rehusase  f al l ar a  pretex to  de  si l enci o, 
oscur i dad  o  i nsuf i ci enci a  de  l as l eyes. 
250   B O E  n úm . 7, del 8 ; re ct.  en  B O E  n úm . 9 0, de  14  de  abri l , y  B O E  n úm . 180, de  28  de  j u l i o  
de  2 001. E n  l a  D .F.21ª. se  establ e c e  l a  entrada  en  vi gor  de  esta  L ey  al año  de  su  p u bl i caci ó n  en  
el B ol etín  O f i ci al del E stado. 
       E l ref er i do  art. 2 8 2  estab l e c e: “ L as pr uebas se pr act i car án a i nstancia  de par te. Si n 
embar go, el tr i bunal podr á  acor dar , de  ofi ci o, que se  pr act i quen  deter mina das pr uebas o  que se 
apor ten  documentos, di ctámenes u  otr os medi os e  i nstr umentos pr obator i os, cuando  así l o  
establezca l a  l ey” . 
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2)  Pero  tam bién  p uede real i zar u na inv est igaci ón  de of i ci o, uti l i zando  div ersos 

m edios probator ios procesales, com o  ten dremos ocasió n  de ref er i r a  

continuació n; o, i ncluso, i n dagar en  o bras y  art ícu los de l a  doctr ina  ci entíf i ca. 

T ratánd ose de costum bres o  usos notor ios ha de apli car l os di rectam ente, ya  que, 

com o  di spone el art . 281.4  L EC, “ n o  ser á  necesar i o  pr obar l os  hechos que  

gocen  de  notor i eda d  a bsoluta  y  gener al ” , apli caci ón, que no  prueba, predi cable  

también  de l as costum bres y  los  usos en  l os que el Juez  tenga un  conoci m i ento  

ocasional . 

 

 

c’ )   Tr atamiento  l egal .  

 

       D e lo  ex puesto  anter iorm ente, se  puede  deduci r q ue  l a  prueba, a  i n stan cia  

de par te (como  v erem os, a  co nti nuación, al ex am inar el  art. 282  L EC), sól o  

regi rá  en  el caso  de los usos in terpretat i v os251, ya  que, com o  señalaba en  1964 el 

pro pio  CO N SEJO  SU PERI O R  D E  CÁ M A RA S  D E  CO M ER CI O , I N D U ST RI A  

Y  N A V EG A CI Ó N  D E  ESPA Ñ A : “ Siend o  (los usos interpretati v os) un  ‘ qui d  

f acti ’  dentro  de l as rel aci ones neg ociables entre  l as partes, deben  ser pro bad os 

por aquell a  q ue  los al ega en  ti empo  y f orm a, esto  es, som eti én d ose  al régi m en  

general pro bator io  que establece l a  L ey procesal ci v i l . En  cam bio, cuando  se  

trata  de  un  uso  n or mati vo  no  p ueden  uti l i zarse idénti cos cr it er i os porq ue, en  tal 

caso, ya  no  se  trata  de v er i f i car u n  hecho , sino  de  constatar l a  norm a j uríd i ca 

apli cable  al sup uesto  contro verti do  ( ...). En  l a  prueba del uso  n orm ati v o  no  pesa  

tanto  el i nterés de  los parti cul ares de adecuar sus rel aci o nes al uso  en  cuesti ón, 

sino  el i nterés superi or del propio  ordenam i ento  j urídi co  q ue obli ga al Juez a  

                                            
251   G A R RI G U E S  descr i be, en  este  punto: “ Según  l a  d octr i na cor r i ente, m i entras  el uso  l egal no  
ti ene  q ue  ser pro bado  ante  el Juez  porque  es of i ci o  suy o  co n ocer l o  y  apl i c ar l o,  com o  n orm a de  
D erecho  o bj eti v o  ( i us al l egatur  non  pr obatur ) ,  el  uso  conv enci onal com o  el em ento  de  puro  
hech o  ha de  ser probado  por l a  parte  que  l o  i nv oque  (da mi hi factum, dabo  ti bi i us) ” . N o  
o bstante, opi na, a  conti n uaci ón, que, cuando  ni n g una  de  l as par tes i nv oque  el uso, el Juez  
“ i nv est i gará  de  of i ci o  l a  ex i stenci a  del uso, di r i g i éndose  a  l os organi sm os  encargados  de  
re co pi l ar esta  cl ase  de  norm as” ;  cuan do  al guna  de  l as partes l o  hay a  i nv ocado, “ será  l a  par te  que  
i nv o que  el uso  l a  enc argada  de  ap or tar  su  prueba” . Y  af i rm a: “ E n  def i n i t i v a, el uso  habrá  que  
pro bar l o, tanto  si  su  f u nci ón  es m eram ente  i n terpretati v a, com o  si su  f unci ó n  es su pl etor i a  de  l a  
v ol u ntad  co ntra ctual ”  (G A R R I G U E S, J.,  «L os usos de  com erci o...», cit ., p. 83 0) . 
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apli car el uso, respetando  l a  categ oría  j erárqui ca que l a  L ey l e  otorga             

(art. 2  C Co.) ( ...). Por esta  su  propia  natural eza p uede ser al egad o  en  cualq uier 

estadio  de l a  causa  y  el Juez  está  obl igad o  a apli car l o, aunque no  haya sido  

inv ocado  p or l as partes p or ser un  uso  notori o  cuando  tenga con oci m i ento  

di recto  de  su  ex i stenci a ” 252. 

 

       E l Código  de Com erci o  no  conti ene n i nguna n orm a en  esta  m ater i a, p or l o  

que hay q ue acu di r al D erecho  com ú n, com o  D erecho  su pl etor i o, en  v i r tud  del 

art. 2  CCo., y , más co ncretam ente  a  l a  regl a  general del art. 1.3  C C., en  cuya  

v i rtud  el uso  de  com ercio, por su  consideraci ó n  de  costum bre, habrá  de result ar 

pro bad o253. 

       E l Código  C i v il , antes de  l a  ref orm a del T ítulo  Preli m inar de 1974, 

si l enci aba  l a  necesidad  de l a prueba de l a costumbre. A hora, aco gi endo  el 

cr it er io  j ur i sprudencial del T r i bu nal Suprem o, anter i orm ente  ex p uesto, el art . 

1.3  C C  establece  q ue  l a  costumbre  sól o  regi rá  cuando, adem ás de  n o  ser 

contrar i a  a  l a  m oral o  al orden  públ i co, resul te  pr obada254. Por tanto, una  

                                            
252  C O N SEJO  SU PE R I O R  D E  C Á M A R A S  D E  C O M ER CI O , I N D U ST R I A  Y  N A V E G A C I Ó N  
D E  ES PA Ñ A , Recopil ación..., cit ., p. 41. 
253  En  este  p u nto  de  l a  prueba, l a  ST S de  8-7-1977  (R J  1977\3499) di c e  que  “ no se l ogr ó  pr obar 
por  quien  debía  hacer l o  l a r eal i dad  de un  uso  mer canti l contenedor de esa  exigencia, antes al 
contr ar i o  hay  constancia  en  l os autos de dos i nfor mes respecti vamente del Banco de España  y 
del Consej o  Super i or  Bancar i o  donde ter minantemente  se di ce que no exi ste uso mer canti l 
conocido que r equi er a  l a  r efer i da  obl i gación  de vigi l ancia  de l a  apli cación  efect i va  de l os 
pr éstamos otor gados”  (C do. 2º.) . 
      E n  i gual senti do, l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l )  de  3 0-6-1980  (R J  198 0\241 7), adm i te, en  un  
co ntrato  de  transporte, l a  prueba  “ «como hecho» (al modo  r equer i do por l a  r ei ter ada y unif or me  
doctr i na  j ur i spr udencial de  este  Tr i bunal ) el uso  o  pr ácti ca comer cial según  el que l os 
conductor es, al l l egar al punto  de desti no, efectúan  nuevos contr atos par a  el r egr eso, a  fi n  de 
no hacer l o  de vacío, j usto  en  benefi ci o  del por teador , si n  necesidad de constancia  especial de  l a  
autor i zaci ón  de éste, en  cuyo  nombr e actúan  que se pr esume sal vo  pr ueba  en contr ar i o, 
fi r mando l a  opor tuna car ta  de por te al modo como se hi zo  en  este caso ”  (C do. 2º.) . 
      F i nal m ente, en  l a  ST S  de  2-4-1 993  (R J  1 993\2 9 85), ci t.  en  el núm . M argi nal 235, se  af i rm a  
q ue  “ el Códi go  C i vil , apar te  de exi gi r que l a  costumbr e se pr uebe sufi ci entemente, [ Sentencias, 
entr e otr as, de 28-6-1982  (RJ 1982\3446)] , sólo  acude a  el l a  «en  defecto  de L ey apl i cable»  (ar t. 
1.3); hi pótesi s no  concur r ente  en  este  caso  por r egi r l a  r egulación l egal de  l os arr en damientos 
de cosas y de ser vi ci os”  (F .D .2°.) . 
254   C o n  anter i or i dad  a  l a  ref orm a  del T ítul o  Prel i m i nar , el art.  2.2  de  l a  C om pil a ció n  aragonesa, 
de  1 9 67, y a  establ e ció  este  requi si t o  probator i o  cuan do  de cía  que  “ l os Tr i bunales apr eciar án l a  
exi stencia  de l a  costumbr e a vi r tud  de su pr opio  conocimi ento  y de l as pr uebas apor tadas por 
l os l i t i gantes” . E n  l a  a ctual i dad, el tex to  consol i dado  p or  l a  D .F.1ª.  de  l a  L ey  1/199 9, de  24  de  
f ebrero, de  l a  Presi denci a  de  l a  D iputa ción  G eneral de  A ragón, susti tuye  l a  ex presión  “ su  pr opi o  
conocimi ento”  por  el  de  “sus pr opias aver i guaciones” , en  l o  dem ás  el pre c epto  se  m anti ene  
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di f erenci a  m ás, entre  otras, de l a  costum bre, con  respecto  de l a  l ey , es que ésta, 

para  su  apli caci ón  j ur i sprudencial , basta  con  al egarl a, no  si endo  necesari o, 

adem ás, probarl a. E l requi si to  pro bator i o, no  ex ig ido  en  el tex to  orig inar io  del 

Código  C iv i l , antes de l a  ref orm a de 1 9 74, se ex pli ca  porque en  el actual 

si stem a, f rente  al anter ior, ci rcu nscr i to  a  l a  costum bre local , se  adm it e  l a  

costumbre general , cuya n otor i edad  result a  si em pre  m ás i m preci sa; de f orm a 

                                                                                                                                     
íntegro. L a  E x posi ci ó n  de  M ot i v os  de  l a  L ey  1 /19 9 9, ci t ada, ex p l i ca l a  ra zón  de  este  cam bi o  
term i n ol ógi co: “ Aunque  bien podía  entenderse  que el pr opio  conocimi ento  i ncl uía  l a  
r eali zación de aver i guaciones par a  for mar lo, l a  invi tación más explí ci ta  a l os Jueces y 
Tr i bunales a  aver i guar con  l os medios que l as l eyes de pr ocedimiento  l es br i ndan  l a vi gencia  de 
una costumbr e es acor de, a  l a  vez, con l a cr eci ente i ni ci ati va  que van asumi endo  l egalmente en  
l os pr ocesos ci vi l es y con l a  convenienci a  de que no  dejen de apl i carse, cuando pr oceda, 
costumbr es realmente  exi stentes” . 
       I gual m ente, l a  l ey  3,  párr.  2º., de  l a  C om pi l a ci ó n  nav arra, de  1973, d i spensa  de  este  
requi si to  probator i o  a  l as par tes cuando  se  trate  de  una  costum bre  notor i a  ( “ l a  costumbr e que no  
sea notor i a  deber á  ser al egada y pr obada ante l os Tr i bu nal es” ) . 
       En  l a  m i sm a  l ínea, el  art.  1.2  de  l a  L ey 3/1992, de  1  de  j u l i o, del Parl am ento  V asco, p or l a  
q ue  se  aprueba  el D erecho  C i v i l Foral del País  V asco,  só l o  ex i ge  l a  prueba  de  l a  costum bre  que  
no  sea  notor i a  ( “ l a  costumbr e que no  sea notor i a  deber á  ser pr ob ada” ) , si  b i en  no  al ude  a  l a  
al ega ci ón  par t i al . 
       Por  ú l t i m o, tam bi én  el art.  2.1  de  l a  L ey  4/199 5, de  24  de  m ay o,  de  l a  Presi denci a  de  l a  
Ju nta  de  G al i ci a, so bre  D erecho  C i v i l  de  G al i ci a, ex i m e  de  prueba  a  l os  usos  y  costum bres 
notor i os. Pero  apor ta, com o  no vedad, su  def i n i ci ó n  de  l os  usos  y  costum bres n otor i os,  q ue  
com prende  “ además de l os usos y costumbr es compi l ados, l os apl i cados por el Tr i bunal 
Supr emo, por el Tr i bunal Super i or de Justi ci a  de G al i ci a  o  por l a  anti gua Audiencia  Terr it or i al 
de G al i ci a” . 
      R eci entem ente,  el  T r i b unal C o nst i tuci onal , se  ha  pro n unci ado  en  torn o  al ar t. 2.2  de  l a  L ey  
11/1 993, de  15  de  j u l i o,  de  l a  Presi denci a  de  l a  Ju nta  de  G al i ci a, sobre  el re curso  de  casa ci ón  en  
m ater i a  de  D ere cho  ci v i l especi al (D O G  núm . 141, de  2 6  de j u l i o; B O E  n úm . 271, de  12  de  
nov i em bre), precepto  q ue  i ncl uy e, com o  específ i co  m oti v o  para  f un dar  el re curso  de casa ci ó n  
ci v i l  f oral :  
 «2. Err or en  l a  apr eciación de l a  pr ueba  que demuestr e desconocimiento  por par te del 
j uzgador de hechos notor i os que supongan i nfr acción del uso  o  costumbr e. 
L os usos y costumbr e notor i os no  r equer i r án pr ueba. A  l os efectos de este r ecurso son  notor i os, 
además de l os usos y costumbr es compil ados, l os apl i cados por el Tr i bunal Supr emo, por el 
Tr i bunal Super i or  de  Justi ci a de G al i ci a  o  por l a  ant i gua  Audi encia  Terr i tor i al  de Gal i ci a». 
      R espe cto  a  l a  i n trod ucci ó n  por el Par l am ento  de  G al i ci a  de una  espe ci al i dad  proc esal del 
re curso  de  c asa ci ó n  ante  el T r i bu nal Super i or de  Justi ci a, el T r i b unal C o nsti tuci onal de cl ara  l a  
co nst i tuci onal i dad  del párr.  1º.  del ref er i do  art . 2.2, q ue  j ust i f i ca  “ en  usos y costumbr es 
confi gur ador es de l as i nsti tuci ones de su  pr i vati vo  D er echo for al ”  [ ST C  (Pl en o), de  25-3-20 0 4  
(B O E  núm . 99  (sup l em ento) , de  2 3  de  abr i l ; R ecurso  de  I nconsti t uci onal i dad  n úm . 3141/19 9 3)  
(R T C  2004\47) , F .J.1 3] . 
      A si m i sm o, el  A lt o  T r i bunal ha  de cl arado  l a  const i tuci onal i dad  del párr. 2º. del m enci o nado  
art.  2.2, precepto  q ue ex onera  de  prueba  a l os usos y  costum bres  notor i os, pues, af i rm a, “ l a  
notor i edad  del D er echo consuetudinar i o  gal l ego di spensa de su pr ueba cuando tal fuente del 
D er echo for al sea i nvocada como fundamento  o  moti vo  del r ecurso  de casación” ;  y  añade  que  
“ nos hal l amos ante  una  especial i dad  o  si ngular i dad pr ocesal ,  en  el ámbito  de l a  acti vi dad  
pr obator i a, que entr onca de maner a  di r ecta  con  el der echo  sustanti vo  que se tr ata  de pr oteger a  
tr avés del i nstr umento  pr ocesal del r ecur so de casaci ón”  [ ST C  (Pl eno), de  25-3-2004  , ci t ., 
F .J.14] . 
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que l a  prueba de l a  costum bre (sea  general o  l ocal )  se establece por razones de 

seg uri dad  j uríd i ca, com o  m ecani sm o  q ue  acredi te su  ex i stenci a  y  aceptaci ón  por 

l a  com unidad. 

 

       En  este  pu nto, es de destacar el  nuev o  si stem a probatorio  establecido  en  l a  

nuev a L E C  de  2000  (Capítulos V  y V I , del T ítu lo  I , del L i bro  I I ) . Prev i énd ose  

ex presam ente en  el ar t. 281, ap. 2, l a  prueba de l a  costumbre, l a  cual “ no  ser á  

necesar i a  si l as par tes estu viesen  con for m es en  su  existenci a  y  co ntenido  y  sus 

n or mas no  afectasen  al or den  públ i co ” 255; decl arándose  asi m i sm o  en  el ap. 3  

que “está n  exentos de  pr ueb a  l os  hechos  sobr e  l os que  exi sta  pl en a  confor midad  

de  l as  par tes” . 

      Por tanto, cu an d o  n o  ex i st a  con f or m i d ad  entre  l as partes so bre l a  

ex i stenci a  y/o  el contenid o  de  un  uso, l a  que lo  al egue habrá de pro barl o 256, 

pues, en  vi r tud  del art . 282  L EC, a b  i ni t i o , “ l as pr uebas se  pr acti car án  a  

in stan cia  de  p ar te” , debiendo  reu ni r l a  prueba, entonces, l os  requi si tos de 

perti nencia, uti l i dad  y  l i ci tud  ex igid os en  el art . 283  L EC; l a  anter ior regl a  

general se  ex cepcio na  cuando se trate  de un  u so  n ot or i am en t e con ocid o257, en  

cuyo  caso  no  será  necesario  probarl o, y  el j uez o  tr i bunal l o  apl i cará  de of i ci o 258, 

rom piéndose así el si l encio  q ue  el Código  C iv i l ha  m antenido  sobre  l a  necesidad  

o  no  de  prueba  de  los usos notor ios. E l lo  no  obsta  a q ue, en  caso  de 

di sconf orm idad, el j uez  pueda  procurarse  de of i cio  otros el em entos de  j ui cio, 

para aseg urarse de  l a  ex i stenci a  del uso, pues no  está  obl igado  a atenerse  

ex clusiv am ente  a l as pruebas q ue  l as partes hayan  podido  aportar  al proceso; y , 

así, también  en  v i rtud  del art. 282  L EC, el  t r i bu nal “ po dr á  acor dar , de of i ci o, 

                                            
255   E l art.  1.3  C C  ex i ge, adem ás de  que result e  probada y  que  no  se a  contrar i a  al  orden  p úb l i co, 
q ue  l a  costum bre  no  sea  contrar i a  a l a  m oral ,  para  que  r i j a  en  def e cto  de  l ey  apl i c abl e. 
256  En  c aso  contrar i o, cuan do  l a  contraparte  se  opo n ga  al em pl eo  de  u na  costum bre  j u ríd i ca  
deberá  ser  qui en  pruebe  que  l a  norm a consuetu di nari a  está  en  desuso  o  reduj o  su  ám bit o  de  
apl i c a ción  m ater i al  o  espa ci al . T area  de  i n vest i ga ci ón, ésta, que el Juez  podrá  real i zar  de of i ci o  
cuando  l e  conste  al guno  de  estos ef e ctos. 
257   E l ar t. 281, ap. 4, de  l a  L E C  habl a  de  he chos que  goc en  de  n otor i edad  absolu ta  y  general . 
258  E n  ef e cto, el art. 1.3  C C  no  d i f erenci a  entre  costum bre  notor i a  y  no  notor i a, por l o  que  hay  
autores, com o  C R I ST Ó B A L  M O N T E S, que  consi deraban  que  l a  prueba  de  l as  m i sm as  es 
predi c abl e  de  am bas cl ases de  costum bres  (vid. C R I ST Ó B A L  M O N T ES, A ., «L a  costum bre,...», 
cit ., p. 408). 
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qu e se  pr actiqu en  determ in adas pr u eb as o  que se  apor ten  documentos, 

di ctámenes u  otr os medios e  i nstr umentos pr obator i os, cu ando  así l o  establezca  

l a  l ey” 259. 

 

 

b)     M edios pro bator ios. 

 

       L a prueba  de l a  ex i stenci a  de los usos del com erci o  p uede  reali zarse  por 

cualquier m edio  adm i tido  en  D erecho. En  este  sentido, el art. 29 9  L EC  reconoce  

di sti ntos m edios de  prueba, de  q ue  se  podrá  hacer uso  en  j ui cio: i nterrogator io  

de l as partes, docum entos públi cos, d ocum entos pr i v ad os, di ctam en  de perit os, 

reconoci m i ento  j udi ci al , i nterrogatorio  de testig os, y  cualquier otro  no  prev i sto  

ex presam ente del q ue  pueda  obtenerse certeza  sobre  hechos rel ev antes260.  

       En  este  sentido, hay q ue  af i rm ar q ue  es di f íci l f orm ul ar una grad uaci ó n  

entre  los di sti n tos m edios probator ios, dada l a  v ar i abil i dad  de  ci rcu nstancias en  

cada caso, si endo  el cr i ter i o  j udi ci al el que f i j e  el grado  de con vi cci ó n  q ue  p ueda  

deri v arse  de uno  u  otro  m edio  de prueba. Sin  em bargo, el art. 300  L EC  

establece  q ue  salv o  q ue el t r i bu nal , de of i ci o  o  a  instanci a  de parte, acuerde  otro  

di sti nto, l as  pruebas se practi carán  en  el j u i cio  o  v i sta  p or el orden  sigui ente: 1º. 

i nterro gator io  de l as partes; 2º. i n terro gator io  de testi gos; 3º. decl araci o nes de  

peri tos sobre sus di ctám enes o  presentaci ó n  de éstos, cuando  ex cepcio nal m ente 

se hayan  de adm i t i r en  ese  m om ento; 4º. recon oci m i ento  j u di ci al , cuando  n o  se  

haya de  l l ev ar a cabo  f uera de l a  sede del tr i bunal; 5º. repro d ucción  ante el 

                                            
259 E n  rel a ci ó n  con  l os  usos de com erci o, y  l os  di ctám enes em i ti dos por  organ i sm os  
prof esi o nal es, vid. l a  ST S  de 14-1 1-1951  (R J  1 951\2 7 14), que  adm it e  u n  di ctam en  té cni co  con  
“ car ácter de  pr ueba  per i ci al ” , no  de  m ero  d ocum ento  (C do. 1º.) . 
260  C o n  anter i or i dad  a  l a  n uev a  L E C , el  ar t.  1 21 5  C C  establ e cía  q ue  “ l as pr uebas pueden 
hacer se: por i nstr umentos, por confesión, por i nspección  personal del Juez, por per i tos, por  
testi gos y por pr esunciones” . C on  l a  apro ba ción  de  l a  L E C  de  20 0 0, en  vi r tud  de  su  D .D . Ú ni ca, 
ap. 2, se  dero gan  l os ar ts. 1 214, 1215, 1226  y  12 31  a  1253  C C ; esto  es, en  el C ódi g o  C i v i l  se  
su pr i m en  l as  n orm as  rel at i v as a  l os  m edi os  de  prueba, pero  se  m anti enen  aq uel l os  pre c eptos 
rel at i v os  a  l os docum entos, q ue pueden  tener  rel ev anci a, y  no  peq ueña, en  el tráf i co  j ur íd i co, y  
cuya  rai gam bre, en  m ater i a  de  c er tez a  y  ef i c a ci a  ex traj ud i ci al es, ha  aconsej ado  no  derogar l as, 
seg ú n  m ani f i esta  l a  Ex posi ci ón  de  M ot i v os  de  l a  L E C , en  su  ap. X X . 
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tr i bunal de palabras, i mágenes y sonidos captados m ediante  i nstrum entos de 

f i l m ació n, grabación  y  otros sem ej antes. 

       En  lo  que respecta, estr i ctam ente, al estudio  de  l os usos  de com erci o, 

destacam os los sigui entes m edios de  prueba, l os cuales se  pueden  aportar de 

f orm a ai sl ada  o  conjunta, si em pre  q ue  no  se  ex cl uyan  entre  sí:  

 

 

a’)    L as  recopil aci ones  escr i tas  de usos mer canti l es.  

 

       Esta  tarea  compete a  l as Cám aras de  Com erci o, I ndustr i a  y  N av egación  de 

España, que, “ en  cuanto  Cor p or aci ones par a  el fomento  de  l os i nter eses 

gener al es del comer ci o, l a  i ndustr i a  y  l a  navegación, y  como  Ó r ganos  

co nsul ti vos de  l a  Admini str aci ón, están  facul tadas en  sus respecti vas 

demar caciones par a: (...) , r ecopi lar  y  dif un di r  l os  usos mer canti l es  de  su  

demar cación”  (art. 3 , ap. J, de  su  actual Reglam ento  G eneral de  1974) 261. 

       E l art. 2 .1, ap. b), de l a  L B CO  alude  a l as costumbres y  usos n or mati vos 

m ercanti l es, así com o  l as prácti cas y usos de l os neg ocios; y  conf igura, 

asi m i sm o, l a  ref er i da f acult ad  en  base a  una  f unci ón  de carácter públ i co-

adm ini strati v o  asi g nada a  l as Cám aras, que se j usti f i ca, com o  señala  su  

Ex posi ci ó n  de M oti v os, ante l a i mposib i l i dad  de que f uesen  desarro ll adas 

ef i cazm ente por u na  m ult i p l i ci dad  de asociaci o nes representati v as de  i ntereses 

m uchas v eces contrapuestos; a el l o  cabe añadi r también  l a  cercanía  q ue estas 

Cám aras m anti enen  con  el t ráf i co  m ercanti l , l o  que  perm it e  co nocerlo  con  un  

al to  grado  de  ex acti tud. 

                                            
261   Este  R egl am ento  G eneral f ue  apro bado  por D . 1 291/1 974, de  2  de  m ay o  (B O E  n úm . 1 12, 
del 1 0; re ct. en  B O E  núm . 131, de  1  de  j uni o). D i cho  D ecreto  f ue  m o di f i cado  p or l os        
R R .D D . 7 5 3/19 78, de  2 7  de  m arzo  (B O E  núm . 94, de  20  de  abr i l ) ;  y  816/199 0, de  22  de  j u ni o  
(B O E  n úm . 1 5 2, del 26; re ct.  en  B O E  n úm . 16 3, de  9  de  j ul i o). E n  co ncreto, el ref er i do  ar t.  3  f ue  
dero gado  por  el m enci onado  R .D . 7 5 3/1978, dotán d ol o  de  un  n uev o  conteni do, q ue  es  el 
transcri to. 
       D e  otro  l ado, seg ú n  l o  establ eci d o  en  l a  D .D . Ú ni ca  conteni da  en  l a  L ey  3 /1993, de  22  de  
m arzo, B ási ca de  l as C ám aras  O f i ci al es de  C om erci o, I n dustr i a  y  N av ega ci ó n  (B O E  núm . 70, 
del 23)  (L B C O , en  adel ante),  el p resente  R egl am ento  se  m anti ene  en  v i g or , sal v o  en  l o  q ue  se  
ref i ere  al re curso  c am eral perm anente, en  cuanto  n o  se  oponga  a  esa  L ey  y hasta  tanto  se  di cten  
l as n orm as  regl am entar i as susti t utor i as. 
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       Ex i ste una Recopil aci ó n  de usos, costumbr es y  pr ácti cas mer canti l es  

seguid as en  Esp aña262, publi cada en  l964  por el Consejo  Superior de Cám aras  

de Com erci o, I nd ustr i a  y N av egación  de España263, dem asiado  ti em po, teni en do  

en  cuenta  que  no  se  han  pu bli cado  más recopil aci ones desde  ento nces, p or l o  

que es deseable l a rev i si ó n  per i ódi ca de éstas. D e  hecho, ésta  es l a  pri m era, y 

úni ca, Recopil aci ón  general de usos hecha en  España264, con  l a  pretensi ón  de no  

ser u na  o bra  def ini t i v a, si no  desti nada  a ser rev i sada  y  debidam ente  

                                            
262   Para  SÁ N C H E Z  C A L E R O , es si ntom áti co  l a  propi a  v ag uedad  del tí tu l o  de  l a  R ecopi l a ci ón  
m enci o nada  y  que  en  el cui dado  estud i o  prel i m i nar  de  l a  m i sm a  se  v en ga  a re conoc er , com o  ya  
habían  i nd i c ado  di v ersos autores, que  l a  contrata ci ó n  en  ser i e  y  l os  f orm ul ar i os q ue ésta  l l ev a  
i m pl íci t a  hayan  he ch o  perder a  l os  usos  l a  trad i ci onal i m p or tanci a  q ue  tenían  com o  f uente  del 
D erecho  m erc anti l (SÁ N C H E Z  C A L E R O , F., I nstit uciones..., ci t., p. 4 0). 
263  L a  obra  f ue  real i z ada, en  vi r tu d  del  enc argo  del M i ni stro  de  C om erci o, por el C onsej o  
Superi or  de  C ám aras  de  C om erci o, I ndustr i a  y  N av egación  de  E spaña, com o  órgano  de  
representaci ón  de  estas i nsti t uci ones, herederas de  sus precedentes, l as  R eal es y  Par t i cul ares 
Ju ntas de  C om erci o  y  l os  C onsu l ados  de  M ar y  T i erra. E stas C ám aras  na cen  con  vi gor , 
j ustam ente  en  el m om ento  en  que  l a  rev ol uci ó n  f r anc esa  su pr i m e  l as organi za ci ones  
corp orat i v as  y  da  paso  a  l as de  c ará cter j u ríd i co-m erc antil ,  com o  so n  l os  C onsul ad os, l as  L onj as  
y  l as  Feri as  de  C om erci o, y , p or ende, a  l as  C ám aras  de  C om erci o,  l l am án d ol as  así a  l as  
representati v as  de  a ct i v i dades e conóm i c as  consti tuy entes de  a ctos m ercanti l es. 
       L a  tarea  re cop i l ad ora se  real i zó  en  tres f ases: 
1) L a  pr i m era  f ase, consi sti ó  en  u na  a ctua ci ó n  i n vesti gadora, desarrol l ada  por l as  pro pi as 
C ám aras de  C om erci o, I nd ustr i a  y  N av ega ci ó n, en  cuanto  a  l os usos, prá cti c as y  m edi das 
habit ual es, ap l i c abl es  en  l a  act i v i dad  m erc anti l  de sus respe cti v as  dem arc a ci ones. A  tal f i n, l as  
di st i ntas C ám aras  af rontaro n  esta  l abor re cop i l ator i a  prev i a  a  trav és  de  l a  f orm a ci ón  de  un  
cuest i onar i o  general ,  al que  se  añadi ó  otro  espe ci al i zad o  por se ctores, que  si rv i ó  de  base  para  
obtener l a  i n f orm aci ón  est i m ada  de  m ay or  trasc endenci a; habi én dose  dese chado, p or razones de 
urgenci a, l a  u ti l i z a ci ón, tam bi én, del c auce  de  l as asam bl eas  general es  de  l os  em presar i os  m ás  
representati v os, dadas  l as  ex i genci as de requi si t os  f orm al es  y  tem p oral es (p.ej . en  m ater i a  de  
co n voc ator i as y  de  sesi o nes de  trabaj o), que  habr ía  apor tado  m ay ores  garantías de  una  
re co pi l a ción  ex hausti v a, v eraz  y  part i ci pat i v a. 
2)  A  cont i nua ción, l as  reco pi l a ci ones  parci al es f ueron  rem i t i das  al C onsej o  Super i or  en  l a  f e cha  
prev i sta, y  este  organi sm o  el aboró  un  D ocum ento  de  T rabaj o  Prel i m i nar, o  pr i m i ti v a  
R e co pi l aci ón, d i st r i buido  en  ci nco  vol úm enes, ordenados al f abéti cam ente. 
3) Por úl ti m o, el anter i or  esbozo  es corregi do  y rev i sado  por una  C om i sión  de  R eda c ción, 
órgan o  col egi ado, cre ado  ex pr offeso por el M in i ster i o  de  C om erci o, i ntegrado  p or prof esores, 
T écni cos  com erci al es y  Se cretar i os de  C ám aras, q ue  p ub l i ca  el tex to  def i n i t i v o, m ej orado, si 
b i en  supri m e, por considerar l o  o bj eto  de  otro  trabaj o  y  de  ot ro  m om ento, l o  ref erente  a  
com petenci a  desl e al . 
264 L a  obra  se  co nf i gura, no  com o  una  codi f i c a ci ó n  (vid. C O N SE JO  SU PER I O R  D E  
C Á M A R A S  D E  C O M ER C I O , IN D U ST R IA  Y  N A V E G A C I Ó N  D E  ES PA Ñ A , Recopi l ación..., 
cit ., p. 19), si no  com o  una  C om pil a ción  de  l os usos de  com erci o  vi gentes en  1 964, f e cha  de su  
p u bl i c a ci ó n, que  puede  tam bi én  ser uti l i z ada  “ para  co ntrastar  l os  buen os usos y  prá ct i cas con  sus  
v ul neraci ones”  (C O N SE JO  SU PER I O R  D E  C Á M A R A S  D E  C O M E R C I O , I N D U ST R I A  Y  
N A V E G A C I Ó N  D E  E SPA Ñ A , Recopil ación..., cit ., p. 2 1). E sto  es, l a  ci tada  em presa  
re co pi l ator i a de  usos y  prá cti c as  com erci al es f ue  asum i da  p or  l as  propi as organ i z a ci ones  
em presar i al es, co n  el o bj eti v o  del re co n oci m i ento  de  su  ex i stenci a  y  v i genci a, así com o  de  su  
co nf i rm a ci ón  en  c aso  de  d uda  o  l i t i g i o. 
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com pletada265, l o  que real m ente n o  ha tenid o  lugar desde  entonces; el l o, u ni do  

al poco  ti empo  en  q ue hubo  de ul ti m arse, ex pli ca  l a ex i stenci a de i m portantes 

l agu nas en  sectores del t ráf i co  donde, com probadam ente, ex i sten  usos (p.ej . en  

m ater i a  de usos bancarios, com o  tendrem os ocasión  de ad verti r )266. 

       L a ef i caci a de esta recopil aci ón  de usos goza de u na  m era presunción     

i ur i s ta ntum , no  i ur i s et de  i ur e, ya  que, en  otro  caso, se l e  atr i bui r ía  un  carácter 

que es propio  de  una norm a posi ti v a, alg o  q ue no  es267. Por tanto, si se  al ega  l a  

ex i stenci a  de  un  uso  reco noci do  por l a  recopi l aci ón, cabe  l a  p osib i l i dad  de  su  

i m pugnación, pro ban do  que el uso  ha caído  en  desuso  o  no  ex i ste, o  bi en  p orq ue  

                                            
265 Vi d. C O N SE JO  SU PER I O R  D E  C Á M A R A S  D E  C O M ER C I O , I N D U ST R I A  Y  
N A V E G A C I Ó N  D E  E SPA Ñ A , Recopil ación..., ci t., p. 6 3. 
266   Se  com pone  de  una  Par te Pr el i minar  ( t i tu l ada  “ Teor ía de l os U sos” , rel at i v a  a  l a  f u nci ón  de  
l os usos en  el ordenam i ento  del t ráf i co  m erc anti l y  a  l a  re copi l a ción  de  l os usos), l a  cual está  
pre c edi da  de  u na  I ntr oducción y  u n  Pr ólogo; y , a  conti nua ción, se  di v i de  en  ocho  gran des 
Par tes, que  com prenden  un  total de  17  c apítul os  ( todas  l as partes  constan  de  un  c apítu l o, sal v o  l a  
seg u nda  parte  que  co nsta  de  nuev e  y  l a  cuar ta  de  dos), y  que  so n  l as si g ui entes: 
-   Pr i mer a  Par te: “ L a Empr esa M er cantil ”  (se  ref i ere  só l o  a  l a  soci edad  col ect i v a  y  a  l a  soci edad  
an ó ni m a). 
-   Segunda Par te: “ L os Contr atos M er canti l es”  (contem pl a  l os  co ntratos de  com prav enta,  
sum in i stro, com i sión, corretaj e, agenci a, transp orte, seg uro, ej ecución  de  obra  por em presa  y  
otros contratos, y , por úl t i m o, contratos agrar i os, pecuari os y  sobre  pesc a). 
-    Ter cer a  Par te: “ Efectos de Comer cio”  ( l etra  de  c am bi o  y  cheque, pero  n o  el pagaré). 
-   Cuar ta  Par te: “ D er echo de l a  Navegaci ón”  (com prende  el D ere cho  m aríti m o  y  el D erecho  
a éreo). 
-   Q uinta  Par te: “ Comer cio  Exter i or ”  (ha ce  al usi ón  a  este  ti p o  de  com erci o  en  determ i nados 
pro ductos, así com o  a  l os  usos  y  regl as uni f orm es  rel at i v as  a  créd i tos  d ocum entar i os, y  a  l os 
c ert i f i c ad os de  or i gen). 
-    Sexta  Par te: “ Ar bi tr aj e”  ( i nci de  part i cul arm ente  en  el A rbi traj e  C om erci al I nternaci onal ) . 
-   Séptima  Par te: “ Cl áusulas Contr actuales Abr eviadas”  (al ude  a térm i n os usual es en  el t raf i co  
ter restre  y  m aríti m o). 
-   Octava  Par te: “ Pesos y M edi das”  (se  ref i ere  a  uni dades usual es en  el  tráf i co  naci onal e  
i nterna ci onal ) . 
L a  obra  term i na  con  un os índ i c es, b i en  cu idados, de  c ará cter al f abéti co  y  general , éste  por  
m ater i as. 
       A l añadi r  l os  c apítu l os de  D ere cho  de  l a  N av ega ción, de  C om erci o  E x ter i or  y  de  A rb i traj e  
se  a cum ul aron,  a  l os  el em entos  m eram ente  naci onal es, otros  ex tranj eros; de  ahí l a  denom i naci ón  
de  l a  obra  “ ( ...)  segui das en  E spaña” , y  n o  sól o  “ ( ...)  de E spaña” . 
267  E n  este  pu nto, no  nos  consta  ni n g ú n  pronunci am i ento  de  n uestro  T r i bu nal Su prem o; 
p u di endo  adoptarse  d os so luci ones contrap uestas, reco n oci das en  el D ere cho  i tal i ano:  
1)  I n i ci al m ente, se  adm it i ó  el c ará cter de  pr ueba  absol uta de  l as re co pi l a ci ones de  usos de  l as  
C ám aras,  com o  entes públ i cos  de  D erecho  púb l i co  enc argad os  de  l as m i sm as  (en  esta  l íne a  se  
si t u ó  l a  sentenci a  de  l a  C asaci ó n  de  T ur ín  de  2  de  m arzo  de  19 18). 
2)  Poster i orm ente, esta  corr i ente  j ur i spru denci al  f ue  o bj eto  de  f uertes crí t i c as por am pl i os 
se ctores d octr i nal es i t al i anos, que  adm i tían  l a  com petenci a  de  l as C ám aras para  de cl arar l a  
ex i stenci a  de  l os  usos, pero  negaban  rotun dam ente  l a  f acul tad  de  sanci onar l os com o norm as  
v i gentes; d i ci éndose  q ue  l as  re cop i l aci ones  de  usos so n  si m pl es de cl ara ci ones  de su  ex i stenci a, 
pero  c arentes de  autent i ci dad  absol uta, dado  que  no  so n  cuerp os l egal es. 
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su  contenido  es di f erente  al enu nciado, en  este  caso  p orque  haya  suf rido  

m o di f i caci ones o  bi en  porque no  haya si do  cal i f i cado  con  ex acti tud  durante  su  

reco pi l aci ón; si , p or el contrar i o, el uso  al egado  conf orm e a l a  reco pil aci ón  n o  

es i m pug nado, se  ten drá  por estableci do  tal  com o  resul taba de  l a  col ecci ón. 

 

       Por úl t i mo, se  p ueden  señalar otros ej em plos de reco pil aci ó n  de usos 

norm ati v os. A sí, l a  tarea  de recopil ar l os usos bancari os en  España  f ue  

encom en dada al Co nsejo  Superi or B ancari o, com o  ex pon drem os poster i orm ente  

con  m ás detall e  en  el ap. I I I : -B .-b)a’) , aunque nunca  se l l egó  a  reali zar. En  el 

ámbi to  i nternaci onal , po dem os encontrar l a  actuaci ón  de l a  Cám ara  de  

Com erci o  I nternacional , q ue ha  el ab orado  l as Reglas y  U sos U ni for mes 

r el ati vos a  l os cr édit os documentar i os, y q ue tam bién  ten drem os ocasión  de 

ex am i nar en  el ap. I I I .-B .-b)b’ ) . 

 

 
b’)    E l i nfor me o  di ctamen  de  or g anismos especial i zados. 

 

       Este  m edio  de prueba, recon ocido  por el art. 340.2  L EC 268, de l a ex i stenci a  

y  el co ntenid o  de  los usos es el uti l i zado  p or organi smos m ercanti l es, com o  l as 

Cám aras de  Com erci o, I ndustri a  y N av egaci ón, y  Colegios (p.ej . l os Col egios de 

agentes m ediad ores) o  A sociaci ones Prof esio nales (p.ej . el ex ti nguido  Consejo  

Su perior B ancari o, hoy in tegrado  en  l a  A sociaci ó n  Española  de  B anca) 269. 

Si endo  deseable  q ue estableci eran  un  procedi m iento  general para l a em i si ón  de 

estas certi f i caci o nes de usos, con  l as suf i ci entes garantías en  cuanto  a su  

                                            
268   E l ar t.  340.2  L EC  di c e: “ Podr á  asimismo soli ci tar se di ctamen  de Academias  e i nsti tuci ones 
cult ur ales y ci entí fi cas que se ocupen del estudi o  de  l as mater i as corr espondientes al objeto  de 
l a  per i ci a. También  podr án emiti r  di ctamen sobr e cuesti ones específi cas l as personas j ur ídi cas 
l egalmente  habi l i tadas par a el l o” . 
       A si m i sm o, el  ap. 3  de  este  pre c epto  establ ec e: “ En l os casos del apar tado  anter i or , l a  
i nstit ución a  l a  que se encar gue el di ctamen  expr esar á  a  l a  mayor  br evedad qué persona  o 
personas se encar gar án di r ectamente de pr epar ar l o, a l as que se exigi r á  el j ur amento  o  
pr omesa pr evi sto  en el apar tado segundo  del ar tículo  335” . 
269   Se  puede  ci t ar l a  ST S  de 8-7-19 7 7  (R J  1 977\34 99), en  donde  se  co ntem pl a  par ti cul arm ente  
un  i nf orm e  del C onsej o  Superi or B anc ar i o, cuan do  af i rm a  q ue  “ hay constanci a  en l os autos de 
dos i nfor mes, r especti vamente del Banco  de España y del Consej o  Super i or  Bancar i o  donde  
ter mi nantemente  se di ce  que no exi ste uso mer cantil conocido que r equi er a  l a  r efer i da  
obl i gaci ón de vi gi l anci a  de l a  apli cación efecti va  de l os pr éstamos otor gados”  (C do. 2º.) . 



140 

l egit i m i dad  y v i gencia, m ás aún  al tratarse  de uno  de  los m edio  probator ios más 

habi tual es. 

       En  este  sentid o, l as  Cám aras O f i ci al es de Com erci o, I nd ustr i a  y , en  su  caso, 

de N av egaci ón, t i enen  atrib uida l a  f u nci ón, de  carácter públ i co-adm ini strati v o, 

de em isi ón  de certi f i caci o nes acerca  de l a  ex i stenci a  de l as costum bres y usos 

norm ati v os m ercanti l es, así com o  de  l as prácti cas y usos de l os negocios (art . 

2.1, ap. b), de l a  L B CO )270. 

       En  cuanto  al v al or probator io  de l as  cert i f i caciones de  l as Cám aras de  

Com erci o  es ev i dente, y  así se ha recon oci do  por l a j ur i spru dencia  de nuestro  

T ribunal Suprem o 271. Su  valor probatorio  n o es eq uiparabl e  a l os certi f i cados 

em i t idos por l os  pro pios em presari os, p ues, aunque éstos no  estén  despro vi stos 

de f uerza  pro bator i a, sin  em bargo  carecen  de l as garantías obj eti v as y de ci enci a  

conex as a  l os em i t idos por l as  pro pias Cám aras. 

 

 
c’ )   O tr os medios de pr ueba. 

 

       D e otra  parte, es  posib l e  acudi r a  otros m edios de prueba  admi t idos en  

D erecho, com o  p.ej . el testi m onio  j udi ci al , l a  prueba d ocum ental o  l a  per i ci a  de  

ex pertos (p.ej . com erci antes acredit ados, di rectores de  B anco, capi tanes de 

buque, gerentes de  soci edades, etc.) , q ue  perm it an  ded uci r  l a  ex i stenci a  del uso  

en  cuesti ón  en  un  ram o  del com erci o. 
                                            
270   E l c arácter públ i co-adm i ni strat i v o  de  esta  f unci ón  di m ana  de  l a  natural e z a  de  estas C ám aras  
com o  C orp ora ci ones de D ere cho  públ i co  con  personal i dad  j ur íd i ca  y  pl ena  capa cidad  de  obrar 
para  el cum pl i m i ento  de sus f i nes, q ue  se co nf i guran  com o  órganos  consul ti v os  y  de  
col abora ción  con  l as  A dm i ni stra ci ones Públ i c as, si n  m en oscab o  de  l os i n tereses pr i v ados  q ue  
persi guen  (art.  1.1  L B C O ) . 
271   Entre  otras, l a  ST S  de  14-1 1-1951  [ (R J  1 9 51\2714), que  af i rm a  q ue  “ l a  cer tif i cación dada  
por  l a Cámar a  de Comer ci o, I ndustr i a  y Navegación  de M álaga, a  l a  que se  alude por el 
r ecurr ente, se admi ti ó  como un pr i ncipio  de pr ueba  par a  deter minar el Juzgado  que se  
estimaba  competente, y  no  fue  l a  úni ca  pr ueba que se tuvo pr esente par a tal r esolución, 
vi ni endo esta  pr ueba  a  corr obor ar , como expr esamente  se di ce  en  l a  sentenci a, l o  que ya  se 
deducía  del conocimiento  de embar que de l a  mer cancía  obj eto  del pl eit o”  (C do. 2º.) .   
       A si m i sm o, se  p uede  ci tar  l a  ST S  de  14-7-1998  (R ecurso  de  C asa ción  n úm . 1 3 4 7/199 4)  (R J  
1 9 98\6254), en  don de  se  re coge que  l a  sentenci a  recurr i da  en  c asa ción  re conoce  a credit ado, “ por  
el cer t i f i cado  de l a  Cámar a Ofi ci al  de Comer cio, I ndustr i a  y  Navegación  de Bar celona” , el  uso  
de  com erci o  del “ m erc ado  de  f u turos” , f i gura  contractual co nsi stente  en  l a  di f erenci a  entre  el 
pre ci o  i n i ci al m ente  a cordado  y  el  pre ci o  de  m erc ado  del producto  en  l a  f e cha  de  v enci m i ento  
(F .D .1° .) . 
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       I gual m ente, se pueden  inv ocar antecedentes j ur i spru dencial es que  hayan  

adm iti do  l a  ex i stenci a  y al cance del uso  de que se trate; su  v alor es puram ente  

presunti v o, pues, en  todo  caso, ante  el desarrol l o  y ev oluci ó n  del tráf i co, 

si empre será  preci so  veri f i car q ue el uso  i nv ocad o  su bsi ste  poster iorm ente a  l a  

sentencia  en  donde se  co ntem pla272. Por úl t im o, tam bién  se  puede acu di r, a  l a  

doctr ina  ci entíf i ca, com o  un  v al ioso  m edio  probator io  al q ue  se  ha  apelad o  

desde  antigu o, para acredit ar l a  ex i stenci a  y  el contenido  de  un  uso. 

 

       Centrándon os en  los m edios de  prueba  estr i ctam ente procesales 

m enci onados, podem os señalar:  

1º. Respecto  al t est i m on i o  o  conf esi ón  j udi ci al puede ser real i zado  p or los 

pro pios com erci antes y qui enes reali zan  of i cios au xi l i ares y m edian  en  el tráf i co  

o  son  sus ex pertos conoced ores. A hora es susti tuido  p or un  i nterrogator io  de  l as 

partes (arts. 301  a  3 1 6  L EC) o  de test igos (arts. 3 60  a  381  L EC), al ej ándose así 

de sus orígenes hi stór i cos, de los q ue era tr i butar io, en  don de se m ezcl aba con  el 

j uram ento. L a  decl araci ón  que ap orten  ha de v ersar so bre  l as pregu ntas 

f orm uladas en  u n  in terrogator io  l i bre, l o  q ue garanti za  l a  espontanei dad  de l as 

resp uestas, l a  f l ex ib i l i dad  en  l a  reali zaci ó n  de preguntas y, en  def in it i v a, l a  

i ntegr idad  de  una declaraci ó n  no  preparada; sin  embargo, hay q ue  ad verti r q ue  

su  ef i caci a  probator i a  no  es pl ena, pues se  ha  de conju gar con  el resto  de m edios 

de prueba practi cados, com o  v i ene señal an d o  últ i m am ente l a j ur i spru dencia  y l a  

doctr ina  al respecto. En  el i nterro gator i o  de testigos también  se  regula  el 

i nterro gator io  so bre hechos co nsignados en  inf orm es prev i am ente ap ortados por 

l as  partes y se  prev é  l a  decl araci ón  de  personas j urídi cas, públi cas  y pr i v adas, de  

m odo  q ue  j unto  a  especi al i dades q ue  l a  ex peri enci a  aconsej a, quede garanti zada  

l a  contradi cci ón  y l a  i nm ediaci ón  en  l a  prácti ca  de  l a  prueba. 

                                            
272  A L C A L Á -Z A M O R A  resal ta  el  gran  val or  de  l a  j ur i spru denci a, en  tanto  en  cuanto  el 
re co n oci m i ento  de  u na  costum bre  en  l os  pre cedentes j u di ci al es  i m pl i c a  q ue  el Jue z  ya  no  p uede  
am pararse  en  su  descon oci m i ento  para no  ap l i car l a, bastando  co n  l a  m era  al ega ci ón  de  l a  
sentenci a  en  d on de  se  contem pl a  p or  l a  par te  i n teresada, en  l a  m i sm a  f orm a  q ue  cuan do  se  cree  
am parada  por  un  pre c epto  l egal;  de  f orm a  que, u na  v ez  a cred i tada  su  ex i stenci a, quedará  
procl am ada  para  todas l as  suc esi v as, m i entras no  se  pruebe  l o  co ntrar i o, y  es por  eso, cont i núa,  
q ue, en  caso  de  desuso, l a  prueba  de  l a  f uerz a  derogator i a  de  tal  desuso  sól o  corresp on de  a l a  
par te  co ntrar i a  (A L C A L Á -Z A M O R A  Y  C A ST I L L O , N ., «L a  prueba...», ci t ., p.  1 4 7) . 
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2º.  En  cuanto  a  l a  p r u eb a  p er i ci al  (art. 3 3 5  y  ss. L E C)273, se  puede  ap ortar al  

proceso  a  instanci a  de parte, o  bi en  sol i ci tar q ue  se  em i ta  d i ctam en  por per i to  

desig nado  por el t r i bunal (art. 335.1  L EC). L os per it os se p ueden  def ini r como  

aquell os suj etos que poseen  u nos conoci m ientos ci entíf i cos, artísti cos, técni cos 

o  prácti cos que resul tan  necesari os para  v alorar hechos o  ci rcu nstanci as 

rel ev antes en  el asu nto  o ad qui ri r certeza  sobre  el l os; en  v i rtud  del art . 34 0.1  

L EC  deberán  p oseer el títul o  of i ci al que corresponda  a l a  m ater i a  obj eto  del 

di ctam en  y a  l a  natural eza  de éste; si se  tratare  de m ater i as  que no  estén  

com pren didas en  títul os prof esi o nales of i ci al es, habrán  de ser nom brad os entre  

personas entendidas en  aquel l as m ater i as. 

3º. D e  l a  p r u eb a  d ocu m en t al , l a  L E C  se ocupa, a  los solos ef ectos de  l a  

f orm aci ón  del j ui ci o  j uri sd i cci o nal sobre l os hech os, aunque, o bv i am ente, esta  

ef i caci a  haya  de ej ercer una n otable  inf luencia  indi recta  en  el t ráf i co  j urídi co. L a  

L ey di sti ngue entre  docum entos públi cos (arts. 3 1 7  a  323) y d ocum entos 

pr i v ados (arts. 324  a  327); reg ulándolos tam bién  conjuntam ente en  los arts. 328  

y  ss. en  m ater i a  de  ex hib i ci ón, cuyas di sp osi ci o nes result an  comunes. L os 

docum entos públ i cos274 son  aquéll os que poseen  u na f uerza f u ndam entadora de  

l a  certeza procesal en  el m om ento  del j ui cio  f ácti co; f uerza  de l a que carecen  l os 

docum entos pr i v ados275 y , p or el l o, éstos están  suj etos a  l a  v al oraci ó n  l i bre  o  

                                            
273   L a  a ctual regu l aci ón  proc esal ha  perm i ti d o  su perar  ya  el d i l em a  sobre  su  natural e za  (m edi o  
de  prueba  o  com pl em ento  o  aux i l i o  del j uzgador )  ref l ej ado  en  l a  anter i or norm ati v a, p ues, com o  
señal a  el  ap. X I de  su  E x posi ci ón  de  M oti v os  “ r esponde ahor a  pl enamente  a  l os pr i ncipios 
gener ales que deben  r egi r l a  acti vi dad  pr obator i a, adqui r i endo senti do su  l i br e valor ación” . 
274  E l ar t. 31 7  L E C  considera  d ocum entos  púb l i cos, a  ef e ctos  de  prueba  en  el proc eso, l os  
si gu i entes: 
1º.  L as resol uci o nes  y  d i l i genci as de  actuaci ones j u di ci al es de  toda  especi e  y  l os  test i m oni os  
q ue  de  l as m i sm as  ex p i dan  l os Se cretar i os  Ju di ci al es. 
2º.   L os autor i z ados p or n otar i o  con  ar regl o  a  derecho. 
3º.  L os  i nterv eni d os  por C orredores de  C om erci o  C ol egi ados y  l as  c ert i f i c aci ones  de  l as  
o pera ci ones en  que  hubi esen  i nterv en i do, ex pedidas por  el l os  co n  ref erenci a  al  L i bro  R egi stro  
q ue  deben  l l ev ar conf orm e  a  D erecho. 
4º.  L as  c ert i f i c a ci ones q ue  ex p idan  l os R egi stradores  de  l a  Pro pi edad  y  M erc anti l es  de  l os  
asi entos regi st ral es. 
5º.  L os ex pedi d os por f u nci onari os p ú bl i cos l egal m ente  f a cu l tados para  dar f e  en  l o  que  se  
ref i ere  al ej erci ci o  de  sus f unci o nes. 
6º. L os  que, co n  ref erenci a  a  archi v os  y  regi stros  de  órganos  del E stado, de  l as  A dm i ni straci ones  
p ú bl i c as  o  de  otras ent i dades de  D erecho  púb l i co, se an  ex pedi d os por f u nci onar i os f a cul t ados  
para  dar f e  de  di sp osi ci ones y  a ctua ci ones  de aquel l os órganos, A dm i ni stra ci ones o  ent i dades. 
275   E l  art.  324  L E C  co nsi dera d ocum entos  pr i v ad os, a  ef e ctos  de  prueba  en  el  proceso, aquel l os 
q ue  no  se hal l en  en  ni nguno  de  l os c asos  del ar t. 3 1 7, ci tados. 
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conf orm e a l as regl as de l a  sana  crít i ca, ex cepto  si su  autenti cidad  es reconocida  

por l os  pro pios suj etos a  los q ue  p ueden  per j udi car. 

 

 

c)      L a  prueba  del uso  y el recurso  de  casación. 

 

      L l egados a  este  punto, se  p l antea l a  cuesti ón  de  si es reparable  en  casación  l a  

errónea  interpretaci ó n  o  l a  inf racci ón  de u n  uso. A  este  respecto, no  se puede dar 

una soluci ón  general , si no  que el lo  dependerá del v al or sustanti v o  q ue se  

atr ibuya  al uso  cuya apli caci ó n  se  preten de, esto  es segú n  se trate  de un  uso  

interpretat i v o  o norm ati v o276. 

 

      En  el anter ior régim en  procesal , ex i stente  en  l a  L E C  de  188 1277, antes de su  

dero gaci ón  por l a  actual L E C  de 2000, l as sol uciones ap ortadas eran  l as 

sigui entes278: 

 

1º.  En  el caso  de  error en  l a  interpretaci ón  de un  uso  i nter pr etati vo : 

      E ll o  n o era  adm isibl e  com o  presup uesto  para p l antear un  recurso  de 

casaci ón, pues n uestra  j uri sprudencia  t i ene  estableci do  reit eradam ente q ue  es de  

l a  soberanía  del T r ibunal de i nstanci a  l a i nterpretaci ó n  del sentido  y al cance  de  

l as cl áusulas contractuales. 

       Este  p ostu l ado  se  ex cepcionaba en  d os sup uestos, q ue po dría f undam entar 

un  recurso  de  casación: 

                                            
276  E ste  es el cr i ter i o  m ás aceptado  actual m ente, e, i ncl uso, entre  l a  pro pi a  doctr i na  f rancesa  
(H O U I N , E SC A R RA ), que  aban d ona  l a  postura  m anteni da  anter i orm ente  por  un  vi ej o  se ctor de  
l a  doctr i na  f r anc esa, desde  M E R L I N  a  T H A L L E R , q ue  seg uía l a  prop i a  j u r i sprudenci a, seg ú n  l a  
cual l a  cuesti ó n  p l ante ada  se  ha  de  respon der negati v am ente,  pues se  entendía  que, en  cualqui er 
c aso, el uso  ti ene  u n  puro  v al or conv enci onal , pero  no  f uerza  de  l ey  (vid. T H A L L ER , Tr ai té  
élementai r e  de D r oi t commer ci al , París, 1931, núm . 5 1, para  qui en: “ I nterpretar un  uso  es  
i nterpretar no  una  l ey , si no  l a  i n tenci ó n  de  l as partes. Y  u na  i n terpreta ci ón  i nex a cta  de  l as  
i ntenci ones no  p o dr ía  consti tui r  un  m oti v o  de  re curso. L os Jue c es  han  f al l ado  m ater i as de  hecho  
y  no  de  D ere cho” ). 
277   Prom ul gada  por R .D . de  3  de  f ebrero  de  18 8 1  (G a c eta  núm s. 36  a  53, del 5  al  22; c.e. en  
G a c eta  n úm . 64, de  5  de m arzo) . 
278   E n  l a  v ersi ón  v i gente  entonces, tras l a  m odi f i c a ción  ef ectuada  por  el art.  1.120  de  l a  L ey  
10/1 992, de  3 0  de  abri l ,  de  M edidas U rgentes  de  R ef orm a  Proc esal (B O E  núm . 1 08, de  5  de 
m ay o) ; en  adel ante, L ey  10/199 2. 
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1) Q ue  se probase  un  error en  l a  apreci aci ón  de l a  prueba basad o  en  docum entos 

que obrasen  en  autos, segú n  el art. 1 69 2.4º. L EC  de 188 1, en  l a  ref orm a operada  

por el art. 2 5  de  l a  L ey 34/1984, de 6  agosto279 (v igente  desde el 1-9-1984  hasta  

el 5-5-1992)280; o  bi en, 

2) Q ue d i cha  interpretaci ón  sup usiera  una inf racci ón  de  l as norm as del 

ordenam i ento  j urídi co281 o  de l a  j ur i sprudencia, q ue f ueren  apli cables para  

resolv er l as  cuestio nes obj eto  de  debate  (art. 169 2.4º. L EC) 282. 

 

2º.  En  el caso  de un  recurso  procesal f un dado  en  l a  inf racci ó n  de u n  uso  

n or mati vo  que el T r i bunal Supremo  decl arase probad o, se podían  pl antear tres 

sup uestos: 

1)  Q ue  el T r i b unal de  i nstanci a  hubiese  denegad o  l a  prueba de  un  uso  

(norm ati v o) of reci da  por l a  parte  i nteresada: aq uí, l a  Sentencia  recaída sería  

i m pugnable  en  casaci ón  por v i cio  de q uebrantam i ento  de  f orm a (art. 1692.3º. 

L EC  de  1881)283. 

2)   Que  el T r i bu nal a  q uo , v al orand o  l as pruebas aportadas, hubi era  negado  l a  

ex i stenci a  del m i sm o: en  este  caso  no  era  recurr ib l e en  casació n  l a Sentencia  en  

cuesti ón, pues l a  ex i stenci a  del uso  si em pre es un  hecho  y  corresponde  al 

T ri bu nal de instanci a  f i j ar l a  adm i si bil i dad  y  el v al or de  l as pruebas, di r i g idas a  

l a  apreci aci ón, p osi t i v a  o  negati v a, de los supuestos f áct i cos d i scutid os; sólo  

sería  adm isi b l e  si el T ribu nal hubi ese em i t i d o  su  pronu nciam i ento  en  base  a  un  

error en  l a  apreci aci ó n  de l a  prueba, que resul tara  ev idente  a trav és de  

docum entos que  o brasen  en  autos (art. 1692.4º. L EC  de  18 81, tras l a  ref orm a de 

l a  L ey 34/1984, en  los térm inos v i stos, v igente  hasta  el 5-5-1992)284. 

                                            
279   B O E  núm . 1 8 8, del 7; c.e. en  B O E  núm . 8, de  9  de  enero  de  198 5. 
280   E ste  párraf o  f ue  supri m i do  por el  art.  1.120  de  l a  L ey  1 0/1 992. 
281  P.ej . l a  i nf racci ó n  de  l os pr i nci pi os de  i nterpreta ción  de  l os  contratos, estab l eci dos, co n  
c ará cter general , en  el C ódi go  C i v i l en  l os  arts. 1 2 8 1  y  ss., y  en  especi al  el  art.  1287  C C ; y ,  
respe cto  a  l os contratos m ercanti l es, en  el ar t . 5 0  C C o. 
282   C o n  anter i or i dad  a  l a  ref orm a  operada  por  el ar t. 1.120  de  l a  L ey  1 0/19 9 2, el tex to  íntegro  
de  este  párraf o  apare cía  com o  ar t.  1692.5º. L E C  de  1 881. 
283   E l tex to  de  este  párraf o  se  m anti ene  en  l a  ref orm a  de l a L ey 1 0/1992, co n  i dénti co  conteni do  
y  n um eraci ó n  que  en  l a  ref orm a  de  l a  L ey  34/1984. 
284  Este  m ot i v o, com o hem os v i sto, desaparece  en  l a  L E C  de  1 8 8 1, en  l a  ref orm a de  l a  L ey  
10/1 992. 
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3) Por últ i m o, q ue  el T r ibunal de  instanci a  hubiese inf r i n gid o  el uso  en  su  

sentencia: ev identem ente, di cha Sentenci a  era recurri bl e  en  casació n285, en  

v i rtud  del art. 1692.4º. L E C  de 1881  ( inf racci ó n  de l as norm as del ordenam i ento  

j urídi co), p ues el uso  norm ati v o  es f uente  del D erech o  (art. 2  C Co.). 

 

       E l n uev o  si stem a procesal se  conf igura  en  l a  di sti nci ón  entre  el recurso  

ex traord inar io  p or i nf racci ón  procesal y  el recurso  de casación:  

1)  Respecto  al pr i m ero, el recurso  se pl anteará  ante  l as Salas de  l o  C iv i l y Penal 

de los T ribunales Su periores de Justi ci a, q ue con ocerán, com o  Salas de l o  C iv i l , 

de estos recursos contra  sentencias y autos di ctad os por l as A u dienci as  

Pro vinci al es que po ngan  f i n  a  l a  segunda  instanci a  (art. 468  L EC); pero  se  

requiere  que  se  haya  den unciad o  en  l a  i nstanci a  y  q ue  cuando, de  haberse  

producido  en  l a  pr im era, l a  den uncia  se  haya  reprod ucid o  en  l a  segun da  

instanci a  (art. 46 9  L E C). En  consecuencia, cabe pl antear este  recurso  en  l os  

sup uestos de denegaci ón  de  l a  prueba  de u n  uso  n orm ati v o; o  p or un  error en  l a  

apreci aci ón  de l a  prueba, sea el uso  norm ati v o  o  in terpretati v o. 

2)  En  cuanto  al recurso  de casació n  ante  el T r ibunal Su prem o, ah ora  se  

reconoce  com o  úni co  m oti v o  de f undam ento  l a  infr acci ón  de  norm as apl i cables 

para resolv er l as  cuestio nes obj eto  del proceso  (art. 477.1 L EC), esto  es, el  

recurso  se pl anteará  por l a  i nf racci ón  de norm as sustanti v as, causada por l as  

sentencias di ctadas en  segun da  instanci a  p or l as  A udienci as Prov inci al es, 

cuando  l a  resoluci ón  del recurso  presente  i nterés casaci onal 286. Por tanto, se  

puede ut i l i zar este  recurso  p or l a  i nf racci ón  de un  uso  norm ati v o; y , tratándose 

de un  uso  interpretati v o, p or l a  i nf racci ón  de norm as sustanti v as o  bi en  de l a  

j uri spru dencia, así entendida  ésta  en  el anter ior si stem a. 

 

                                            
285  A ntes de  l a  m odi f i c aci ón  real i z ada  por el ar t. 1.12 0  de l a  L ey  10/1 9 9 2, el tex to  ín tegro  de  
este  párraf o  apare cía  num erado  com o  art. 1692.5º. L EC  de  1881. 
286   “ Se consi der ar á  que un  r ecurso pr esenta  i nter és casacional cuando l a  sentencia  r ecurr i da  
se oponga  a  doctr i na  j ur i spr udencial del Tr i bunal Supr emo o r esuel va  pu ntos y cuesti ones 
sobr e l os que exi sta  j ur i spr udenci a  contr adi ctor i a  de  l as Audiencias Pr ovinciales o  apl i que  
nor mas que no  l l even  más de ci nco  años en  vigor , si empr e que, en  este úl timo caso, no  exi sti ese 
doctr i na  j ur i spr udencial del Tr i bunal Supr emo r elati va  a  nor mas anter i or es de i gual o  simi l ar  
conteni do”  (ar t . 477.3  L E C ). 
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I I I .-  L A S  C O ST U M B R E S  Y  L O S  U SO S  B A N C A R I O S. 

 

 

 

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

 

 

a)    Á m bi to  y si stem áti ca  del D erech o  B ancario. 

 

       A ntes de  ab ordar el estudio  de  los usos bancari os (enten did os, con  

A U RI O L ES  M A RT Í N , como  “ l os usos prof esional es del sector bancari o” 287) , es  

preci so  determ inar el ám bi to  de apli caci ó n  del D erecho  B ancario, que está  

consti tui do  por dos aspectos f un dam ental es:  

1)  Pr i m eram ente, l a regulaci ón  de  l as enti dades de crédi to  com o  suj etos de l a  

acti v idad  bancari a. A q uí, l a  atenci ón  se  centra  en  el co ncepto  j urídi co  de  

B anco288 y  en  el ej erci ci o  de  l a  prof esi ón  de  banquero. 

2)   En  segundo  lu gar, el ex am en  de l as o peraci o nes bancari as, com o  acti v idades 

pro pi as y específ i cas de l as entidades de crédi to, que  co nf ig uran  di chas 

entidades com o  un  t i po  especi al de  em presa. A  trav és de  estas operaci o nes 

bancari as, l a  entidad  de crédi to  puede m antener rel aci ones patr i monial es co n  sus 

cli entes m ediante  l a  conclusi ón  de co ntratos pr i v ad os. 

 

       A m b os aspectos esencial es del D erech o  B ancari o  perm it en  di sti ngui r , en  su  

sen o, dos conjuntos norm ati v os: 

1)  Por un  l ado, l a  “ l egisl aci ó n  bancar i a” 289, com p uesta  por norm as de  D erecho  

p úbli co-adm ini strati v o, rel ati v as a  l a  creaci ón290, organi zaci ó n, transparenci a, 

                                            
287   A U R I O L E S  M A R T Í N , A ., «A spe ctos general es de  l a  co ntrataci ó n  bancar i a», en  D er echo 
M er canti l  ( coord. por JI M É N E Z  SÁ N C H E Z , G . J.) , v ol .  I I ,  6ª. ed., B arc el o na, 2 0 0 0, p. 454. 
       Esto  es, par t i m os  de  l a  considera ci ón  del D ere cho  banc ar i o  com o  u n típ i co  D er echo 
sector i al , que, j un to, co n  el de  v al ores  y  el  de  seguros, i ntegran  el D erecho  del M erc ad o  
F i nanci ero. 
288    Vi d. el ap. I I I .-C .-c)b’) b” )b” ’ ). 
289    E star ía  const i t u i da  bási c am ente  por  l as  si gu i entes n orm as: 
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actuaci ón  y cr i si s (con  l a  interv ención  del Fondo  de G arantía  de  D epósi tos) de  

l as entidades de crédi to; pero  que, en  últ i m a  i nstanci a, signi f i can  una garantía  

para l a  m i sm a cli entel a  bancari a, en  cuanto  están  or i entadas al buen  

f uncionam iento  de di chas entidades. 

       En  este  ám bi to  norm ati v o, hay q ue  tener presente  que el art. 149.1  CE  

atr ibuye al Estado  l a  com petencia  ex clusiv a so bre l as “ bases de  la  ordenación  

del cr édit o, banca  y  seg uros”  (núm. 11º.) , así como  “ l as bases y  co ordi naci ó n  de 

l a  pl a nif i caci ón  gener al de l a  act i vi d ad  económica”  (núm . 13º.)291. 

                                                                                                                                     
-    L ey de  O rdenación  B ancar i a, de 31  de  di ci em bre de 1 946  (B O E  núm . 1, de  1  de enero  de  
1 9 47); en  adelante, L O B .  
-    L ey  2 6/1988, de  29  de  j u l i o, sobre  D i sci pl i na  e  I nterv ención  de  l as  E nti dades de  C rédi to  
(B O E  n úm . 182, del 3 0; c.e. en  B O E  núm . 18 5, de  4  de  ag osto  de  1 989); L D I E C , en  l o  suc esi v o. 
-    L ey  3 /1 9 9 4, de  14  de  abri l ,  p or l a  que  se adapta  l a  l egi sl a ci ó n  español a, en  m ater i a  de 
ent i dades de  crédi to, a  l a  Segunda  D i re ct i v a  de  C oord ina ción  B anc ar i a  [ B O E  n úm . 90, del 15; 
m odi f i c ada  p or L ey 3 0/1995, de  8  de  nov i em bre  (B O E  núm . 268, del 9) ] ; se  entenderá  com o  
L ey  3 /1994. 
-    L ey  13/1992, de  1  de  j uni o, de  recursos  pro pi os y  su perv i si ón  en  base  consol i dada  de l as  
ent i dades f i nanci eras (B O E  núm . 132, del 2). 
-     L ey  19/1 9 9 3, de  2 8  de  di ci em bre, so bre  determ inadas m edi das de  prev ención  del b l an queo  
de  capit al es (B O E  n úm . 311, del 29).  
-     Y  L ey  13/19 9 4, de  1  de  j un i o, de  A uton om ía  del B anco  de  E spaña  (B O E  núm . 131, del 2); 
en  adel ante, L A B E . 
       Para  V I C E N T  C H U L I Á , l a  «l egi sl a ci ó n  banc ar i a»  “ se  trata  de  una l egi sl ación  de acarr eo  
hi stór i co, necesit ada  de depur aci ón si stemáti ca  en  un texto  uni fi cado (com o, por  ej em pl o, l os  
q ue  caracter i z an  l a  l egi sl aci ó n  i t al i ana  reci ente)”  (V I C E N T  C H U L I Á , F .,  I ntr oducción..., ci t., p. 
8 7 4). 
       L a  propi a  L D I EC , y a  en  1988, año  de  su  aproba ción, m ani f i esta  en  su  Ex posi ci ón  de  
M oti v os  l a  ne c esi dad  de  una  L ey  general sobre  ordenaci ón  de  l a  a cti v i dad  de  l as enti dades de  
crédi to. Pero, añade, que  “ por su  complej i dad, no  puede abor dar se con  pr em u r a” ;  
co nsi derándose  co nv eni ente  “ apr ovechar l a  apr obación  de esta  L ey  par a  r esol ver  ci er tos 
pr obl emas sustanti vos impor tantes del r égi men  l egal de l as di versas categor ías de enti dades 
fi nancier as” . 
290   Vi d. el R .D . 1 245/1 995, de  1 4  de  j ul i o, sobre  cre ación  de  bancos, a ct i v i dad  transf r o nter i za  y  
otras cuesti ones rel ati v as  al régi m en  j urídi co  de  l as  enti dades de  créd i to  (B O E  núm . 181, del 
3 1) . H abi en do  si do  m o di f i c ado  por l a  D .A .1ª.,  ap. 1, del R .D . 69 2/1 996, de  2 6  de  abr il ,  sobre  el 
R égi m en  Jurídi co  de  l os  E stab l eci m i entos  F i nanci eros de  C rédit o  (B O E  núm . 1 2 6, de  2 4  de  
m ay o) . 
291   Sobre  el conc epto  genér i co  de  “ bases”  (o  de  “ norm as  bási cas” ) , vid. l a  ST C  (Pl en o), de  28-
7-1 9 81  (B O E  núm . 1 9 3, de  13  de  agosto; R e curso  de  I nconst i t uci o nal i dad  n úm . 4 0/198 1) (R T C  
1 9 81\32) , F .J.6; y  l a  ST C  (Pl eno) , de  28-1-19 8 2  [ B O E  núm . 49, de  2 6  de  f ebrero; C onf l i ctos  
posi ti v os  de  com petenci a  n úm s. 63/1 9 8 1  y  191/1 9 81  (acum .)]  (R T C  19 82\1), F .J.1. 
       En  cuanto  al conten ido  de  l a  com petenci a  estatal para  l a  f i j aci ón  de  l as bases  de  l a  
ordena ci ó n  del crédi to, el  T r i bunal C o nst it uci onal ha de cl arado  en  l a  ST C  (Pl eno), de 16-1 2-
1 9 9 9  [ B O E  núm . 1 7  (supl em ento), de  20  de  n ov i em bre  de  2 0 00; c.e. en  B O E  núm . 2 6 6  
(supl em ento) , de  6  de  nov i em bre  de  2 001; R e curso  de  I nconsti tuci onal i dad  núm . 251 4/1 994]  
(R T C  1 999\2 3 5), F .J.3.:  “ Este Tr i bunal afi r mó  tempr anamente  que di chas bases «deben 
contener tanto l as nor mas r egulador as de l a  estr uctur a, or gani zación  i nter na  y funciones de l os 
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      E ll o  no  es óbi ce  para que  en esta  m ater i a  de  “ ordenación  del cr édi to, banca  

y  seguros” , com o  en  cualq uier otra  que  esté  prev i sta  estatutar i am ente, l as 

Com unidades A utón om as tengan  reconocidas292, dentro  de su  terr i tor i o, el  

desarrol l o  l egi sl ati v o293 y  l a  ej ecuci ón294 de l a  l egi sl aci ón  (bancari a) bási ca  del 

                                                                                                                                     
di fer entes i nter medi ar i os fi nanci er os, como aquell as  otr as que r egulan aspectos fundamentales 
de l a  acti vi dad  de tal es i nter mediar i os»  [ STC  1/1982  (RTC  198 2\1), F .J.3º.] ” . 
292   A l desarrol l o  l egi sl ati v o  y  l a  ej ecuci ó n  de  l a  “ or denación del cr édit o, banca  y segur os” , se  
ref i eren, p.ej ., el  ar t.  11.2.a) del E statuto  de  A utonom ía  del País  V asco  [ apro bado  por            
L .O . 3/197 9, de  18  de  di ci em bre  (B O E  núm . 306, del 22; y  B .O . del País  V asco  núm . 3 2, de  12  
de  enero  de  1980)] ,  y  el  ar t.  10.1.4  del E statu to  de  A utonom ía  de  C atal u ña  [ aprobado  por          
L .O . 4/197 9, de  18  de  d i ci em bre  (B O E  núm . 30 6, del 22; y  D .O . de l a  G enerali tat de  C atal uña  
n úm . 38, del 31] . Vi d. el n úm . M argi nal 300. 
      R espe cto  a  l as C om unidades A utó nom as  que  a c c ed i eron  a  l a  autonom ía  por  l a  v ía  del       
art.  14 3  C E, v é ase  l a  L .O . 9/1 992, de  23  de  di ci em bre, de  T ransf erenci a  de  C om petenci as  (B O E  
n úm . 308, del 24). 
293    E l T r i bu nal C onst i tuci o nal ha  i do  per f i l an do  en  m úl t i p l es resoluci o nes el p osi bl e  al c anc e  de  
l o  bási co en  l a  m ater i a  de  ordena ción  del crédi to  y  l a  banc a. En  l a  ST C  (Pl eno) , de  27-2-1997  
[ B O E  n úm . 78  (su pl em ento), de 1  de abr i l ; C o nf l i ctos p osit i v os  de  com petenci a  n úm s. 45 6/198 8  
y  46 2/1988  (acum .) ]  (R T C  199 7\37) , F .J.4., el A lt o  T r i bunal ha  m ani f estado  que “ en  l a  mayor 
par te de l os casos el obj eto  contr over ti do  er an  acti vi dades públ i cas de contr ol , vi gil anci a, 
i nspecci ón  y sanci ón  r elacionadas con  l a  estr uctur a, or gani zació n, funcionami ento  i nter no  y  
funciones y acti vi dades fi nancier as de l as enti dades de cr édit o” ; d i chos co nf l i ctos  posi t i v os de  
com petenci a  f ueron  prom ov i d os,  respe cti v am ente, por el G obi ern o  V asco, y  p or  el  C onsej o  
E j ecut i v o  de  l a  G eneral i dad  de  C atal u ña. 
      E n  estos sup uestos, l os  cr i ter i os com únm ente  em pl e ad os por l a  d octr i na  consti tuci onal para  
atr i b ui r  c arácter bási co  a  u na  determ i nada  a cti v i dad  han  si do  l os  de  gar an t ía  de la  solvencia  y 
t r ansparencia de  l as  ref er i das enti dades y  el de l a  estabi li dad  del si stem a  f i nanci ero. A sí,  p.ej .:  
-    ST C  (Pl en o), de  13-11-1 9 92  [ B O E  n úm . 303, de 1 8  de  di ci em bre; C o nf l i ctos  p osi t i v os  de  
com petenci a  núm s. 1155/1985  y  987/1986  (a cum .) ]  (R T C  1 992\1 7 8), F .J.2  y  3;  y  
-   ST C  (Pl eno), de  17-6-1993  (B O E  núm . 1 7 1, de 1 9  de  j u l i o; C onf l i cto  posit i v o  de  com petenci a  
n úm . 81 3/1 986) (R T C  1 993\20 4), F .J.5. 
      N o  obstante, éstos  no  son  l os ún i cos  cr i ter i os  ut i l i z ad os. E n  otras oc asi ones, para  del i m it ar l o  
bási co  se  ha  recurr i do  a  cr i ter i os m ás genér i cos, com o  el de  a ct i v i dades que  requ i eren  
f orzosam ente  t ratam i ento  uni tar i o  y  supraauto nóm i co, y  so n  f undam ental es  para  asegurar el 
ef i c a z  f u nci onam i ento  del si stem a m o netar i o  y  credit i ci o  na ci onal .  Entre  ot ras, p odem os ci tar l as 
si gu i entes sentenci as del T r i bu nal C onsti t uci onal :  
-    ST C  (Pl en o),  de  6-5-1 9 93  (B O E  n úm . 12 7, del 2 8; R ecurso  de  I nconsti t uci onal i dad  n úm . 
1 5 93/19 8 9) (R T C  1993 \15 5), F .J.6] ; 
-   ST C  (Pl en o), de  2 3-1 2-1993  (B O E  núm . 23, de  2 7  de  enero  de  199 4; R ecurso  de  
I nco nst i tuci o nal i dad  núm . 1 6 32/19 8 8) (R T C  1993 \38 6), F .J.3; y  
-    ST C  (Pl eno) , de 30-5-1996  [ B O E  n úm . 1 5 0  (supl em ento), del 30; C onf l i cto  posit i v o  de  
com petenci a  núm . 200/19 8 9  y  R e cursos  de  I nconsti tuci o nal i dad  n úm s. 171 0/1 988  y  1 726/1 9 88  
(a cum .) ]  (R T C  1996\9 6) , F .J.8. 
294  L a  ST C  de  2 7-2-1997, ci t.,  en  su  F.J.4  af i rm a  que  “en  este ámbito  mater i al el Tr i bunal ha  
aceptado  el car ácter  bási co, no sol amente  de acti vi dades nor mati vas, si no  también, aunque de 
for ma  excepcional , de  actos de mer a  ej ecu ci ón  cuando su  car ácter  unit ar i o  y  su extensión  
supr acomuni tar i a  er an  i ndi spensables par a  al canzar l os objeti vos bási cos de gar antía de 
tr anspar encia, sol vencia, estabil i dad y efi caz funcionamiento  del si stema cr edi ti ci o” . 
      E n  l a  sentenci a  ref er i da  se  alu de a  l a  j ur i spru denci a  const i tuci onal prec edente: 
-   ST C  (Pl eno), de  2 8-6-1983  (B O E  núm . 1 6 8, de 1 5  de  j u l i o; C onf l i cto  posi ti v o  de  com petenci a  
n úm . 23 7/1 982) (R T C  1 983\57) , F .J.7; 
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Estado. N o  o bstante, en  el su p uesto  de  co ncurrenci a  com petencial con  l a estatal 

de determ inadas m ater i as (p.ej . Caj as de  A horros y C aj as R ural es) q ue  l os 

Estatutos de  autonom ía atr ibuyen  com o  de competenci a  ex clusiv a  de  l as 

Com unidades A utónomas, l as  m enci onadas bases consti tuyen  un  l ím it e  al 

ej erci ci o  de  estas com petencias auto nóm icas295. 

2)   D e  otro, el denom inado  “ D er ech o  contr actual bancar i o” , que está  regido  

bási cam ente  por l a  norm ati v a general de l os contratos (reg ulada en  el Código  

C iv i l y  en  el Códig o  de Com erci o); si endo  com pl etada co n  una l egi sl aci ón  

especi al , poco  si stem áti ca, de  carácter adm ini strati v o, pero  transcendencia  

contractual , sobre inf orm ación, docum entaci ón  y protecci ón  de l a  cl i entel a  

bancari a296. 

                                                                                                                                     
-   ST C  (Pl eno) , de  9-1 0-1984  (B O E  núm . 261, del 3 1; C onf l i cto  posit i v o  de  com petenci a  n úm . 
5 0 6/198 3)  (R T C  1984\9 1) , F .J.4; 
-  ST C  (Pl eno), de  24-11-1 9 88  (B O E  núm . 3 0 6, de  22  de  di ci em bre; R ecurso  de  
I nco nst i tuci o nal i dad  núm . 3 9 9/198 4)  (R T C  1 988\2 20), F .J.3 ; y  
-    ST C  (Pl en o), de  13-11-1 9 9 2  (R T C  1 9 92\178), ci t . an ter i orm ente, F .J.2. 
295   T al es el caso  del E statuto  de  A uto n om ía  de  A ndal ucía, apro bado por L .O . 6 /1 9 8 1, de  30  de  
di ci em bre  (B O E  núm . 9, de  11  de  enero  de  1982, y  B .O . de  l a  Junta  de  A ndal ucía, B O JA , n úm . 
2, de  1  de  f ebrero  de 1 982). En  su  art.  1 8.1.3ª. se  at r i buye  expr esamente a  l a  C om u ni dad  
A utó nom a  A n daluza l a  com petenci a  ex cl usi v a  en  m ater i a  de  C aj as de  A horros  y  de  C aj as 
R ural es.  
       En  v i r tu d  de  d i cho  pre c epto, se  di cta, co n  rel ación  a  l as C aj as de  A hor ros, l a  L ey  15/1 999, 
de  16  de  di ci em bre, de  l a  Ju nta  de  A n dalucía, regu l adora  de  l as C aj as de  A horros  de  A ndalucía  
(B O JA  núm . 150, del 28; B O E  núm . 15, de  18  de  enero  de  20 0 0). E n  l a  E x posi ci ón  de  M oti v os  
de  l a  L ey se  señal a  q ue  “ l as competencias reconocidas en  el ar t. 18.1.3ª del Estatuto  de 
Autonomía, aunque se cal if i can  de exclusi vas, concurr en  con  l a  estatal en  l a  mater i a, pues, 
entr e  otr os l ím it es, se confi er en  «en  l os tér minos de l o  di spuesto  en l os ar tículos 149.1.11ª y  
149.1.13ª de l a  Constit ución», por l o  que habr án  de ejer cerse dentr o  de l as bases de l a  
or denación del cr édi to  y de l as bases y coor dinación  de l a  plani f i caci ón  gener al de l a  acti vi dad  
económica” . 
296    C om o  pr i nci pal es norm as, desta c an  por su  i m por tanci a: 
-    O .M . de  1 2  de  di ci em bre  de  1989, rel at i v a  a  ti p os  de  i nterés y  com i si ones, norm as  de  
a ctua ci ón, i nf orm a ci ón  a  cl i entes y  p u bl i ci dad  de  l as enti dades de  crédit o  (B O E  núm . 303, del 
1 9) ; en  l o  suc esi v o, O .M . de  1 989. 
-    C i rcu l ar  8/1990, de  7  de  septi em bre, del B anco  de  E spaña  a  ent i dades de  crédit o, sobre  
transparenci a  de  l as opera ci ones y  protec ción  de  l a  cl i en tel a  (B O E  n úm . 226, del 2 0) ; en  
adel ante, C B E  8/1 990, ci rcul ar q ue  desarrol l a  a l a  O .M . de  1989. 
-    L ey  2/1994, de  3 0  de  m arzo, sobre  subro ga ci ón  y  m o di f i c a ci ón  de  préstam os  hi pote car i os 
(B O E  n úm . 80, de  4  de  abri l ) ;  se  enten derá, com o  L ey  2 /1994. 
-   O .M . de  5  de  m ay o  de  1 9 9 4, sobre transparenci a  de  l as co n di ci o nes f i nanci eras de  l os 
préstam os  hi pote c ari os (B O E  núm . 1 1 2, del 11); en  l o  sucesi v o, O .M . de  5  de  m ay o  de  1 994. 
-     L ey  7/1 9 9 5, de  23  de  m arzo, de  C réd i to  al  C onsum o, ci t.  en  el núm . M argi nal 39. 
-    O .M . de  27  de octu bre  de  19 9 5, por  l a  q ue se  m odi f i c a  l a  de  5  de  m ay o  de  1 994, sobre  
transparenci a  de  l as  co n di ci ones f i nanci eras de  l os  préstam os  hi potec ari os  (B O E  núm . 261, de  1  
de  nov i em bre). 
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       En  este  pu nto  hay  q ue parti r de q ue  el art. 149.1  CE  atr ibuye  l a  com petencia  

ex clusiv a  del Estado  sobre l a  l egisl aci ón  mercanti l  (núm . 6º.)297 y  l a  l egisl aci ón  

ci vi l  [ y “ en  tod o  caso, (...) l as bases de  l as  obl i gaci ones contr actuales”  (n úm . 

8º.)] . E l T r ibu nal Co nstituci onal , desde  l a  ST C  de  1 6-11-1981298, ha  del i m i tado  

el al cance  de  l a  l egisl aci ón  contr actu al , ci v il y  m ercanti l , en  rel aci ón  con  otras 

m ater i as com petencial es (p.ej . el com ercio  inter i or, l a  def ensa de  l os 

consum idores y usuarios, l os Centros de Co ntrataci ó n  de M ercancías, l a  

ordenaci ón  de  seguros y l as cooperati v as). 

       En  la  ST C  de 27-2-1997299, señala: “ El punto  de  par t i d a  ar gumental de  

tod as l as r esoluci o nes  ha  si do  siempr e  el de  l a  di sti nci ón  cui dadosa  entr e, de  un  

l ad o, l o  que  es regul aci ó n  de  l as r el aci o nes i n ter  pr i vatos y, de  otr o  l a do, l a  

r egul aci ó n  de l a  i nter vención  de  l os po der es pú bli cos en  estas rel aci ones 

co ntr actuales (...) . E l pr imer  t i p o  de  r egul aci ones se h a  encuadr ad o  en  l a  

mater i a  de  l egi sl aci ón  ci vil o  mer canti l  (...) , en  tanto  que  l as acti vi dades 

públi cas del segund o  gr up o  se  han  i ncl ui d o  en  l as  mater i as de  comer ci o, 

                                                                                                                                     
-    L ey  4 4/2002, de  2 2  de  nov i em bre, de  M edi das  de  R ef orm a  del Si stem a  F i nanci ero  (B O E  
n úm . 281, del 23; c. e. en  B O E  núm . 3 3, de  7  de  f ebrero  de  200 3); se  abrev i ará  com o  L M R SF. 
-    R .D . 303/2 0 0 4, de  20  de  f ebrero,  por  el que  se  aprueba  el R egl am ento  de  l os  C om i si onad os  
para  l a  D ef ensa  del C l i ente  de  Serv i ci os F i nanci eros (B O E  núm . 5 4, de  3  de  m arzo) ; en  
adel ante, R .D . 30 3/2 004. 
-    Y  O .M . 7 3 4/200 4, de 11  de  m arzo, rel at i v a  a  l os D epar tam entos  y  Serv i ci os  de  A tención  al 
C l i ente  y  el  D ef ensor del C l i ente  de  l as E nti dades F i nanci eras (B O E  núm . 72, del 2 4) ; 
ent i én dase, com o  O .M . 7 3 4/2 004. 
297  U R Í A  af i rm a, al  respecto, q ue “ l as l ey es  m erc anti l es, por  ex i genci as de  l a  un idad  de  
m erc ado, so n  de ám bi to  y  c ará cter estatal ”  (U R Í A , R ., D er echo M er canti l , ci t., p. 18). 
       En  rel a ci ón  a  l a  com petenci a  ex clusi v a  del E stado  sobre  l a  l egi sl a ción  m erc anti l ,  el  T r i bunal 
C onsti t uci o nal  ha  m ani f estado  q ue  “ sólo  a  tr avés de sus ór ganos centr al es  puede el Estado 
deter minar cuál es el ámbi to  pr opio  de l a  acti vi dad  l i br e  del empr esar i o  mer canti l y  sólo  l a  
l egi sl ación  emanada de esos ór ganos centr ales puede r egul ar  l a  for ma  en que nacen  y se 
exti nguen  l os der echos y obl i gaciones a  que el ej er ci ci o  de esa  acti vi dad  puede dar l ugar y el 
conteni do  necesar i o  de aquéll os y éstas”  [ ST C  (Pl en o), de 16-1 1-19 8 1  (B O E  núm . 285, del 28; 
R ecurso  de  I nco nst i tuci onal i dad  núm . 184/1981)  (R T C  1 9 8 1\37) , F .J.3 ] . 
       T am bi én, el art . 1 4 9.1  C E  decl ara  l a  com petenci a  ex clusi v a  del E stado  en  otras m ater i as, 
q ue  se  consideran  per teneci entes  al ám bit o  m ercanti l , y  q ue  so n  reg ul adas por  el pro pi o  C ódi go  
de  C om erci o  y  dem ás  l ey es com pl em entar i as; así, j u nto  a  l a  m enci o nada  de  l a  ordena ción  del  
crédi to, banca  y  seguros, se  ref i ere  a  l a  l egi sl a ción  sobre  propi edad  i ndustr i al (n úm . 9º.)  y  el  
transpor te  (n úm s. 2 0º. y  21º.) . Por el l o, SÁ N C H E Z  C A L ER O  señal a  que  ex i ste  u na  ci erta  
co nf usi ó n  a  l a  hora  de i n terpretar este ar t . 14 9.1  C E , conf usión  que  es f ruto  tanto  de  l os  def e ctos  
de  redac ci ó n  de  l a  C onsti tuci ón  com o  de  l a  f al ta  de  cl ar i dad  en  l a  del i m i taci ó n  de  l as  m ater i as 
obj eto  de  l as  di sci pl i nas  j urídi c as; y  desta ca  l a  gran  i m por tanci a  de  l a  j ur i spru denci a  del 
T r i b unal C o nsti tuci onal al respecto  (SÁ N C H E Z  C A L E R O , F ., I nst i tuciones...,  ci t., p p. 3 6  y  3 7). 
298    ST C  (Pl eno), de  16-11-1 9 8 1, ci t. 
299    ST C  (Pl eno), de  27-2-1997, cit ., F .J.2. 
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defensa  de  l os consumidor es, segur os o  cooper at i vas” ; y reaf i rm a q ue  “sólo  l as  

r egl as de  D er echo  Pr i vado  quedar á n  compr endid as en  l a  r eser va  al Estad o  de  

l a  l egisl aci ón  mer canti l [ S STC  37/198 1  y  14/1986  (RTC  1986\14)] ” 300. En  esta  

sentencia, se  recuerda  tam bién  que en  di chas reglas se  incl uyen  el 

estableci m i ento  de  l as con di cio nes general es de  co ntrataci ón, l as m odal idades  

de co ntratos (ST C  71/198 2), l a  del i m i taci ón  de  su  co nteni do  típi co  (ST C  

37/198 1), de los derechos y obli gaciones en  el m arco  de rel aciones co ntractuales 

pr i v adas (SST C  88/1986  y 62/1991), l a  f orm a en  l a  que nacen  y se  ex ti ng uen  l os 

derech os y l as obli gacio nes de  los em presarios (SST C  3 7/1981, 88/1986) o  l as 

condi ci ones de  v al idez de  los contratos pri v ad os (ST C  6 2/199 1)301.  

 

       Por úl ti m o, hay q ue adv ert i r que entre  am bos conjuntos norm ati v os no  hay  

una separaci ón  absoluta. En  este  sentid o, el régi m en  de control y v igil anci a  de l a  

acti v idad  de l as enti dades bancari as (es  deci r, l as  norm as adm ini strati v as 

protectoras del crédit o), han  supuesto  si em pre  una i nf luenci a  en  l as o peracio nes  

bancari as. Y , así, podem os o bserv ar q ue  en  l as norm as su perv i soras de l a  

actuaci ón  de  l as entidades de  crédito  (vi d. art. 48.2  L D I EC) se  p ueden  hall ar una  

ser i e  de  pr inci pios general es, que, tom ando  com o  base  l a  inf orm ación  a  cli entes 

y  l a  transparencia  de  di chas entidades, i nspi ran  l a  reg ulaci ón  de  los contratos 

bancari os, co ncretándose en  norm as reglam entar i as de desarroll o  

(f un dam ental m ente, l a  O .M . de  1989  y  l a  C B E  8/199 0). 

 

 

 

 

 

 

                                            
300  Por tanto, l as  C om u ni dades A utónom as po drán  reg ul ar l a  i nter vención públi ca de  l as 
rel a ci ones co ntractual es cuan do  así esté  prev i sto  expresam ente en  sus respe ct i v os E statutos  de  
A utonom ía. C oncretam ente, en  m ater i a  de  ordenaci ó n  del créd i to  y  l a  banca, “ el Estado ti ene 
atr i buida  l a  función de establecer l as bases (ar t. 149.1.11 CE) y l as Comunidades Autónomas 
r ecurr entes el desarr oll o  l egi sl ati vo  y l a  ejecuci ón [ ar ts. 11.2  a) EAPV  y 10.1.4  EAC] ”  [ ST C  
(Pl eno) , de  2 7-2-1997, cit . ,  F .J.3.] . 
301    ST C  (Pl eno), de  27-2-1997, cit ., F .J.2. 
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b)    E l D erecho  contractual bancari o. 

 

 

a’)    Confi gur aci ón  j ur ídi co-mer ca nti l autónoma. 

 

       N uestro  Código  de  Com erci o  se ref i ere  a los B ancos desde  el punto  de v i sta  

de su  acti v idad  prof esional ; y di st i ng ue  div ersos ti p os de  B ancos, segú n  el ti po  

de o peraci o nes q ue  estas em presas reali zan  de f orm a di f erenci ada y pr inci pal , 

aunque no  úni ca302. L a  regulaci ó n  de  estas operaci ones bancari as por el Códig o  

de Com erci o  determ i na el carácter m ercanti l de l as m i sm as. E ll o  ha perm iti do  

que los co ntratos bancari os, en  donde se  p l asm an  tal es operaci ones bancari as, se  

hayan  admi ti do  tradi cional m ente p or l a  doctr i na  y l a  j ur i sprudenci a  com o  u na 

m odali dad  de los co ntratos m ercanti l es303, a  l a  que es apli cable  el si stem a y l a  

j erarq uía  de f uentes estableci do  en  l os arts. 2  y 50  C Co., cuyo  anál i si s  en  l os  

apartados anter iores dam os aquí p or repro ducidos. 

       E l carácter m ercanti l del D erecho  contractual bancari o  no  i m pide q ue  p ueda  

conceptuarse  com o  una categoría autó nom a, al responder a  per f i l es  propios y  

específ i cos de  u na  determ i nada  acti v idad  com erci al , como  es l a  “ i nter mediaci ó n  

cr edit i ci a  i ndi r ecta” 304. E l f enóm eno  actual de  “descodi f i caci ón  m ercanti l ”  en  

l eyes especi al es no  es aj eno  en  el ám bi to  del D erecho  B ancari o, moti v ado  por 

razo nes de  con venienci a  en  l a  m ej ora  de  su  si stem ati zaci ón  j urídi ca y en  v i rtud  

de l a  d i v ersi dad, complej idad  y ex tensi ón  de  l as rel aci ones bancari as, 

di f erenci adas del resto  de l as rel aci ones j urídi co-m ercanti l es  (p.ej . l a  natural eza 

                                            
302   E l C ó di g o  de  C om erci o, tras enu nci ar l as  opera ci ones bancar i as en  general de  l as com pañías 
de  créd i to  (ar t. 175  C C o.),  di st i ngue entre  l os bancos  de  em i sión  y  descuento  (ar t. 1 7 7  C C o.), l os  
bancos  de  crédi to  ter r i tor i al (ar t. 1 9 9  C C o.), y  l os  bancos agr ícol as  (art.  212  C C o.) . 
303   En  l a  ST S  de  29-5-197 8  (R J  1978\1 9 52), nuestro  A l to  T r i bunal re co n oc e  que  “ esta  Sala  ha 
r ecor dado que ni nuestr o  Código  Ci vi l ni el de  Comer cio  conti enen una  r egul ación  si stemáti ca  
de l os denominados contr atos bancar i os, si bi en  l a  notor i a  pobr eza  de l os esquemas l egales 
sobr e el par ti cul ar  es supl i da  en  el t r áfi co  con  l a  debida uti l i zaci ón  del pr i ncipio  de l i ber tad de 
pacto  pr oclamada  en  el ar t. 1255 de aquel Cuer p o  l egal , pues dentr o  de sus ampl i os l ímit es 
encuentr a  cober tur a  l a  compl ej a  y var i adísi ma  negociación bancar i a, r econducible en l a  
gener al i dad  de l os casos a  l os ti pos contr actuales contemplados en  el or denamiento  positi vo    
- S. de 19  octubr e  1976  (R. 4590)- , ya  que en pur i dad  l as notas específi cas de aquel l os 
contr atos di manan, más que de su  genui nidad, de l a  ci r cunstancia de fi gur ar  en l a r el aci ón  una  
gr an empr esa, en for ma de sociedad  anóni ma”  (C d o. 2º.) . 
304   SÁ N C H E Z  C A L ER O , F ., Pr i ncipios de D er echo mer canti l , 5ª. ed.,  M adri d, 2000, p. 4 7 0. 
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j uríd i ca de l a  cuenta corri ente  bancari a  es cl aram ente d i sti nta  a  l a  de l a  cuenta  

corri ente m ercanti l , en  l a  que ti ene su  ori gen) 305; de  f orm a que es p osib l e  

reconocerl e  una ci erta autonomía doctr inal y j urídi ca, com o  en  otros sectores 

j urídi co-m ercanti l es  (p.ej . D erecho  bursát i l , D erecho  de seg uros, D erecho  de  

transp ortes, D erecho  cam bi ar io, etc.) . 

       Sin  em bargo, pese  a  di cha  autonom ía, l a  ausencia  de u na  regulaci ón  l egal 

específ i ca  de los contratos bancari os (de especial si gni f i caci ón  en  esta  

m odali dad  de contrataci ó n  en  m asa, con  l a  consigui ente  uti l i zaci ón  de co ntratos-

ti p o) ex pli ca  el hech o  de que el D erecho  co ntractual bancari o  actual reproduzca  

los esquem as co ntractuales general es regulados en  el Código  C i v i l y  el Código  

de Com erci o306. En  ocasio nes, ha  sido  l a  práct i ca  bancari a, acogiéndose  en  el 

art. 1255  CC, j unto  con  l a  l abor desarrol l ada p or l a  doctr ina  ci entíf i ca  y l a  

j uri spru dencia, l os que han  supl i do  l a  pr i v aci ón  de un  m odelo  contractual ; en  

torno  a esta  prácti ca  bancari a307; en  este  punto, hay que resalt ar q ue l a  atip i ci dad  

de los co ntratos bancari os en  n uestro  D erecho  obl iga a que l os T r ibunales 

tengan  q ue  reali zar una l abor de  apli caci ón  analógi ca  de  l as norm as i m perati v as 
                                            
305   FO L C O  adm it e  esta  auton om ía  del D ere cho  B anc ari o, pero  m ati za  q ue  “ no  debe  entenderse  
en  senti do  absol uto, porque  no  es posib l e  di st i ngu i r  taj antem ente  co n  cl ar i dad  l as rel a ci o nes  q ue  
deben  ser regu l adas por él y  l as  q ue  deban  serl o  por  ot ros dere chos”  (FO L C O , I l si stema del 
D i r i tto  del l a Banca, v ol .  I ,  M i l án, 1 9 6 8, p. 1 9 0). 
306  E n  este  senti do, l a  doctr i na  abo ga  por l a  regu l aci ón  l egal de  l os  co ntratos banc ar i os; una  
reg ul a ci ón  ne c esar i a  en  aspectos  tan  i m por tantes  com o  l a  def i n i ci ón  y  el  o bj eto  de  l os di st i ntos  
m odel os  contractual es. Si endo  dese abl e  q ue  ex i sta  u n  cuerpo  uni tar i o  sobre  el régi m en  
co ntra ctual  banc ari o, al est i l o  del si stem a  norm ati v o  i tal i ano,  estab l eci d o  en  el denom i nado  
“ Texto  Ú ni co  de l a  L egi sl ación del Cr édi to” ,  aprobado  por  D e creto  L egi sl at i v o  de  1  de  
septi em bre  de  199 3, n. 385, Testo  U ni co del l e l eggi i n  mater i a bancar i a  e cr edi ti zi a (vid. su  
edi ci ón  anotada, con  u na  i ntroduc ci ón  del p f r . R enzo  C O ST I , en  BBTC , M i l ano, 1 9 9 4). 
       E l l o  se  j ust i f i ca  en  un  el em ental pr i ncip i o  de  seguri dad  j ur íd i ca, que  ev i te  controv ersi as 
banc ar i as, m oti v adas por  l a  f al ta  de una  norm a  j ur íd i ca  de  rang o  l egal . A si m i sm o, se  alude  a l a  
f al ta  de  prote c ci ó n  de  l os  cl i entes banc ari os, consi derándose  que  ésta  no  está  suf i ci entem ente  
am parada  en  L ey es  espe ci al es (com o, p.ej .  l a  L C C  o  l a  L C G C ) o  norm as reg l am entar i as sobre  
transparenci a  banc ari a  (bási cam ente, l a  O .M . de  198 9  y  l a  C B E  8/19 90). T am bi én  se  p ueden  
ref er i r  l as  co ntradi c ci o nes  ex i stentes a  ni v el j u r i sprudenci al , oc asi o nadas  por  l a  i nex i stenci a  de  
u na  l ey  de  estas c ara cteríst i c as, si  b i en  n uestro  T r i bunal Suprem o  ha  desarrol l ado  una  gran  l abor 
ex egéti ca  al respe cto. 
307   L a  doctr i na  f ranc esa  al u de  a  l a  ut i l i z a ci ó n  de mecani smos j ur ídi cos, o  té cni cas j u ríd i c as de  
rel a ci ó n, que  perm i ten  com pl etar  l a  i nsuf i ci enci a  del esq uem a  co ntra ctual trad i ci onal . 
        A sí,  R I PE R T  af i rm a  q ue  “ l os  m ec ani sm os  j ur íd i cos  no  t i enen  nada  de  abstractos:  son  l os 
prá cti cos  y  no  l os j ur i stas q ui enes l os  crean” ; y  añade  que  el f u nci o nam i ento  del com erci o  “ da  al 
D erecho  un  car ácter  m ecáni co  no  ex ento  de  pel i gro, pues no  perm it e  tener en  cuenta  ci ertas  
si t ua ci ones i ndi v i d ual es; por  el l o  es  ne c esar i o  q ue  el  D ere cho  ci v i l ,  que  perm anece  suby a cente, 
v en ga  a  corregi r  l as  i n j ust i ci as que  pudi eran  resu l tar  de  este  f unci onam i ento”  (R I PE R T , Tr ait é  
El ementai r e de D r oi t Comer cial , v ol .  I ,  Par ís, 1 9 7 4, p p. 3 7  y  3 8). 
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general es, co ntenida  en  el Código  C iv i l y en  el Código  de  Com erci o, sobre l as 

di sti ntas m odali dades contractuales bási cas. 

 

 

b’)    L a  desl egal i zaci ón  a dmini str ati va  en  mater i a  co ntr actual b a ncar i a. 

 

       L a i nsuf i ci enci a  l egal ha moti v ado  l a  regul aci ón  de  l a  m ater i a contractual 

bancari a  p or m ulti tud  de d i sp osi cio nes adm ini strat i v as, de  d i sti nto  rango  y 

procedencia  (f un dam ental m ente, Reales D ecretos, O rdenes del M in i ster i o  de  

Econom ía  y H acienda y C i rcul ares del B anco  de  España) 308. E l l o  ha  si do  

posibl e en  vi r tud  de  l a  técni ca  j urídi ca  de l a  desl egali zaci ón309, m ediante  

habil i taci ón  ex presa  al M in i stro  de  Eco nomía (cf r . art. 4 8.2  L D I EC), q ui en, 

asi m i sm o, p uede  ordenar al B anco  de  España el p oster i or desarrol l o  

regl am entari o  específ i co, m ediante  ci rcul ares. Estas norm as reglam entar i as 

regulan  l a  actuaci ón  de l as enti dades de  crédito, en  m ater i as q ue  son  propias de 

“ l egisl aci ó n  bancar i a” , al udidas su pra; pero, com o  v erem os en  el                    

                                            
308   O bserv am os,  por  tanto, el  f en óm eno  de  q ue l as m ater i as obj eto  de  reg ul aci ó n  regl am entar i a  
q ue, en  pr i nci pi o, sól o  pueden  ser, ne c esari am ente, de  natural e z a  adm i n i strati v a, abarc an  
tam bi én  el desar rol l o  de norm as  l egal es  de  D erecho  pr i v ado, por  determ i nadas  d i sposi ci ones  
regl am entar i as (p.ej . R e al D e creto -L egi sl ati v o, R eal D e creto  y  O rden  M i ni ster i al ) ; vid. art. 25  de  
l a  L ey 5 0/19 9 7, de  27  de  n o vi em bre, sobre  O rgani z aci ón, C om petenci a  y  Funci onam i ento  del 
G o bi erno  (B O E  núm . 285, del 2 8)).  L a  considera ción  de  l a  L ey  com o  m erc anti l  v i ene  
determ i nada j ustam ente  p or el ám bi to  m ater i al  de  reg ul a ci ón  de  sus  norm as;  el  c arácter  
d i sposi ti v o, tradi ci o nal m ente  asi gnado  a  estas  n orm as, en  l as  que  t i ene  espe ci al i nci denci a  l os  
pactos  pr i v ad os, de f orm a  que sól o  r i gen  en  ausenci a  de  éstos, se v a  di f um i nando  reci entem ente, 
co nf orm e  v a  aum entando  l a  i m perat i v i dad  de  l as  n orm as  m erc anti l es, com o  se  puede  observ ar  
en  m ateri a  soci etar i a  (p.ej .  l as  v i gentes L SA  y  L SR L ). 
       Estas d i sposi ci ones regl am entar i as  han  prol i f erado  ex c esi v am ente  en  ti em pos m o dernos  en  
el D erecho  m erc anti l , l o  que  ha  prov ocado, com o  señal a  V I C E N T  C H U L I Á , q ue  sea  
a ctual m ente  “ un  D ere cho  pr i v ado  i ntensam ente  reg ul ado, paradoj a  q ue  se  produce  desp ués de  l a  
desregulación”  (V I C E N T  C H U L I Á , F., I ntr oducció n..., ci t.,  p. 70). 
309  L a j ur i spru denci a, en  general , en  asu ntos no  espe cíf i cam ente  bancar i os, en  este  p u nto, es  
co ntradi ctor i a, ex i sti en d o  sentenci as en  l as  que  se  re conoc e  l a  nu li dad  del co ntrato  por v i o l aci ón  
de  l a  norm a  regl am entar i a.  Vi d. l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de  28-2-1991  (R J  199 1\16 13), F.D .1º., 
q ue  trata  l a  nul i dad  parci al  de  una  com prav enta  por  pre ci o  ex c esi v o  en  rel aci ó n  con  el          
R .D . 29 6 0/19 7 6, de  1 2  de  nov i em bre,  por  el  que  se  aprueba  el T .R . de  l a  l egi sl a ci ó n  de  
v i v i en das de  protec ción  of i ci al  (B O E  núm . 311, de  2 8  de  di ci em bre) . 
      E n  ot ras sentenci as, el T r i bu nal Suprem o  no  adm i te  esta  posi bi l i dad. Vi d. l a  ST S  (Sal a  de  l o  
ci v i l ) , de  17-10-1987  (R J  1 9 87\7293), F.D .4º. y 5º., que  anal i za  l a  nul i dad  de  un  co ntrato  en  el 
q ue  l os  herederos de  una  f arm a ci a  pa ctan, entre  sí, l a  propi edad  y  d i str i buci ón  de  benef i ci os, en  
rel a ci ó n  con  el  R .D . 9 0 9/1 978, de  14  de  abr i l ,  por  el que  se  regu l a  el  establ e ci m i ento, 
transm i si ó n  o  i ntegraci ón  de  l as of i ci nas de  f arm aci a  (B O E  núm . 1 0 6, de  4  de  m ay o) . 
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ap. I I I .-C .-b)c’ ), despl i egan  su  ef i caci a  en  l as rel aci ones contractuales q ue  

di chas entidades establecen  con  sus cl i entes (p.ej . en  tem as de  inf orm ación  y 

docum entaci ó n), por l a  i ntegraci ón  del art. 1255  C C, aunque un  sector doctr i nal 

reduce  l a  ef i caci a  de  d i chas norm as al ámbit o  m eram ente adm i ni strati v o310. 

       L a d octr ina  ha v enido  señalando  l a  necesi dad  de q ue  l as ci rcu l ares, en  

general , prov enientes de determ inad os entes  públi cos (p.ej . del B anco  de España  

o  de l a  Com i si ón  N acio nal del M ercad o  de V alores), desarrol l en  un  Real 

D ecreto  o  una O rden  M ini ster i al , para l a  v al idez  del ej erci ci o  de esta  potestad  

reglam entari a  de  segundo  grado, p ues, ad vi erten, en  v i r tud  del art. 97  CE  l a  

potestad  reglam entar i a l a ej erce el G o bi ern o311. En  lo  q ue respecta  a  l as  

ci rcu l ares del B anco  de España  esta  sit uaci ó n  ha  cam biado  sustanci al m ente, con  

el recon oci m i ento  l egal ex preso, sin  habil i t aci o nes i nterm edias, a  l a  potestad  

reglam entari a  del B anco  de España, en  el  art. 1.5  L D I EC  y el art. 3.1  L A B E, 

cerránd ose  así la  pol ém i ca  d octr inal 312. 

                                            
310   H ay  que  tener presente,  com o  señal an  C U Ñ A T  ED O  / M A R I M Ó N  D U R Á  / G O NZ Á L E Z  
C A ST I L L A , que  “ l a  m ater i a  ci v i l y  m erc anti l  es  re a ci a  a l a  norm a ci ón  regl am entar i a, puesto  que  
el pr i ncip i o  de  l a  auto nom ía  de  l a  v ol untad  debe  ser el l ím it e  sustant i v o  a  l a  ef i ca ci a de  esas  
di sposi ci o nes regl am entar i as”  [ C U Ñ A T  ED O , V . / M A R I M Ó N  D U R Á , R .  /  G O N Z Á L E Z  
C A ST I L L A , F., «E l anál i si s  de  l a  j u r i sprudenci a  en  m ateri a  bancar i a», en  Estudi os sobr e  
j ur i spr udencia  bancar i a (d i r . por  C U Ñ A T  E D O , V . /  B A L L A R Í N  H E R N Á N D E Z , R .),  E l cano  
(N av arra), 200 0, p. 3 4] . 
311 E l ref er i do  pre c epto  co nst i tuci onal ha  si do  desarrol l ado  por l a  L ey  5 0/19 9 7  [ vid., 
especi al m ente, l os  ar ts. 1.1, 5.1.h)  y  2 3] . Por su  par te, el art . 4.1.b)  de esta  L ey , estab l e c e  q ue l os  
M in i stros ej erc en  l a  potestad  regl am entar i a  en  l as m ater i as pro pi as de  su  D epar tam ento. 
312   L a  natural eza  y  f uerza  de  ob l i gar de  l as ci rcu l ares del B anco  de  E spaña  f ue  m uy  d i scuti da  a 
par ti r  de  l a  C B E  13/1981, de  24  de  f ebrero, rel at i v a  a  E nti dades de  D epósi to, t i pos  de i n terés y  
norm as  de  v al ora ci ón  y  l i q ui da ción, y  que  desarrol l a  a  l a  O .M . de  1 7  de enero  de  1981, so bre  
l i beral i z aci ón  de  ti pos  de  i nterés y  di v i dendos banc ar i os y  f i nanci a ci ó n  a  l argo  pl azo  (B O E  núm . 
16, del 19), cuando  l as ci rcul ares han  adq ui r i do  l a  v oc a ci ón  de  general i dad  de  u na  di sposi ci ó n  
norm ati v a  y  v i ncul aci ón  perm anente  en  el t i em po  (PA R A D A  V Á Z Q U E Z , J. R ., «V al or j ur íd i co  
de  l a  C i rcul ar», en  RD BB , núm . 2, 1981, p p. 31 1  y  ss.) . 
       Por  su  par te, el T r i bunal C o nst i tuci onal  ha  f al l ado  en  num erosas  sentenci as  l a  
co nst i tuci onal i dad  de  l a  potestad  regl am entar i a  del B anco  de  E spaña. Vi d. ST C  (Pl eno) , de       
5 -1 0-1992  [ B O E  n úm . 260, del 29; R e cursos  de  I nconsti t uci onal i dad  núm s. 8 00/19 8 5  y  
8 0 1/1985  (a cum .)]  (R T C  199 2\135), F .J.3; y  ST C  (Pl eno), de  11-3-1993  [ B O E  núm . 90, de  15  
de  abr i l ;  C onf l i ctos  p osi t i v os  de  com petenci a  núm s.  359/198 6, 959/198 7, 971/198 7  y  263/1988  
(a cum .) ]  (R T C  1993\8 7) , F .J.5. 
       D e  otro  l ado, A U R I O L E S  M A R T Í N  consi dera  que  sól o  en  l os  su puestos  en  que  el prop i o  
docum ento  co ntractual se  rem it a  a  l as ci rcu l ares del B anco  de  E spaña  sus di sposi ci ones serían  
de  apl i caci ó n  d i re cta  por  ex presa  v ol untad  de  l as  par tes, y  en  c aso  de  q ue  se  om it i ese  esa  
rem i si ó n, “ úni c am ente  cabr ía  adm it i r  su  apl i c a ción  sup l etor i a, con  l os  ef e ctos y  al c ance  de  
v erdaderos usos  norm ati v os, para  reg ul ar aquel l os  ex trem os  sobre  l os  cual es  hay an  guardado  
si l enci o  l os co ntratantes”  (A U R I O L E S  M A R T Í N , A ., «A spe ctos general es...», cit ., p. 45 3). 
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B .- L O S  U SO S  B A N C A R I O S  Y  L A S  B U E N A S  PR Á C T I C A S  

B A N C A R I A S. 

 

 

a)     Rasg os d i stin ti v os. 

 

 

a’)    Concepto. 

 

       En  esta  l ínea, se p uede  af i rm ar q ue  los probl em as deri v ados de l a f alt a  de  

una n orm a l egal específ i ca, p ueden  ser sol v entad os, en  gran  m edi da, p or l a  

segun da  f uente  de D erech o  obj eti v o  de  los contratos bancarios, cual es l a  

costumbre313, q ue está  i ntegrada  l ógi cam ente  por l os usos bancari os como  usos 

del com ercio  específ i cos del sector 314. 

 

       A  f alt a  de u na  def ini ci ón  l egal , l os  usos bancarios se  pueden  def ini r como  

aquel los usos m ercantil es y bancarios, aceptad os como  comunes en  la  pl aza o  

plazas de q ue se trate. A l respecto, hay que destacar su  carácter de f uente del 

D erech o, q ue las partes interv inientes en  una relació n  jurídi co-m ercanti l , de ti po  

bancario, pueden  alegar en  base al art. 2  CCo., en  def ecto  de  L ey m ercanti l 

apl i cable, siempre que resulte  probad o, por su  co nsideració n  de costumbre, 

conf orm e al art. 1.3  CC. 

       L a apli caci ón  prácti ca  de los usos bancarios está  di f i cult ada por no  d i spo ner 

de u na  reco pi l aci ón  ordenada de  los m i sm os, pero  se  puede pro bar su  ex i stenci a, 

bi en  co n  su  incorp oraci ón  al cl ausul ado  contractual , b i en  acu di endo  al i nf orm e  

peri ci al com o  m edio  de prueba admi t i d o  en  n uestro  D erecho  o, tam bién, 

i nv ocando  antecedentes j ur i spru dencial es, que l os contem pl e. Com o  ej emplo  de 

uso  bancari o, reconocido  por el Serv i cio  de Recl am aci ones del B anco  de España 

(en  lo  sucesi v o, SR BE), n os enco ntram os con  l a  obli gaci ón  de entregar un  

                                            
313   E nt i éndase  ésta, com o  f uente  su bsi di ar i a  de  D ere cho  m erc antil a  tenor del ar t.  2  C C o. 
314  Vi d. l as  SST S  de  24-4-1929, 2 9-1-1934  (R J  1934\76)  y  1 6-2-1965  (R J  1965\614), que  
alu den  al c arácter sector i al  de  l os usos  banc ari os. 
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ej em plar del d ocum ento  contractual al cl i ente, en  l as operaci ones de crédi to, por 

parte  de l as entidades de crédit o315. 

 

      D i f erentes a  l os usos bancari os, son  l as  buenas prácti cas bancari as. Se trata  

de un  concepto  j urídi co  i ndeterm inado, procedente  de  l a  L O B 316, com o  

plasm ación  co ncreta del principio  de b uena f e neg ocial , consagrad o  en  el art. 57  

C Co. A sí, el B anco  de España las ha def inido, en  algu na ocasión, como  aq uéll as 

q ue, sin  v eni r i mpuestas por l a  norm ati v a discipl inaria  ni constitui r un  uso  

bancario, son  razonablem ente ex igibles para la l l ev anza respo nsable, dil igente y 

respetuosa del neg ocio  bancario317. 

       El Capítulo  I I de  l a O .M . de 1989  (el  cual regula el SRB E  en  un  único  

precepto, el núm . 9º.)318 intro dujo, como  n ov edad  en  este  Serv ici o, creado  dos 

años antes, l a inclusión, en  l a M emori a anual del SR BE, de un  resum en  de los 

                                            
315   Vi d. m i  art ícu l o,  PA N C O R B O  L Ó PE Z , M . L .,  «E l Serv i ci o  de  R e cl am a ci ones  del B anco  de  
España, com o  órgano  de  resolución  de contro versi as banc ari as  y  de  prote c ci ón  de  l a  cl i entel a  
banc ar i a», en  Boletín  de I nfor maci ón  de l a  Academia  Gr anadi na  del Notar i ado (segu n da  
époc a), núm . 237, m arzo  20 0 1, pp. 979  y  980. 
316  E l art . 18  L O B  establ e cía  que  el B anco  de  E spaña  “ consi der ar á  también como misión  
pr opi a, cuando  así l o aconsej e  el i nter és gener al , l a  de ofr ecer a  l as i nstit uciones de cr édi to  
que, habiendo acomoda do su  actuaci ón  a l as bu en as pr ácti cas  ban car i as, se  encuentr en, en 
caso de cr i si s gener al o  por otr as ci r cunstancias, con di fi cul tades de tesor er ía, el concurso  
posible dentr o de su ór bi ta  de  acción y compati bl e con l a  segur i dad  de sus acciones” . 
       Este  pre c epto  se  encontraba  en  l a  Se c ción  Pr i m era  ( “ D el banco  de emisión” )  del T ítu l o  
Pri m ero  (“ D el banco de emisión  y de l os demás bancos ofi ci al es” ) . L os  art ícul os  de  esta  se c ci ó n  
p ueden  entenderse  derogados tá ci tam ente  por  l a  D .F.2ª. del D .-L ey  18/1 962, de  7  de  j uni o, de  
N aci onal i z a ción  y  R eorgani z a ci ó n  del B anco  de  E spaña  (B O E  núm . 1 4 1, del 13); este                
D .-L ey  18/19 6 2  tam bi én  ha si do  derogado  tá cit am en te, sal v o  l os arts. 29  y  30  así com o  l a  D .A ., 
por  l a  L ey  30/1 980, de  21  de  j un i o, de  R eg ul aci ó n  de  l os Ó rgan os  R ectores  del B anco  de  E spaña  
(B O E  n úm . 154, del 2 7) , l a  cual , asi m i sm o, ha  si do  derogada  ex presam ente  por  l a  L A B E. 
317   Esta  def in i ci ó n  se ha transcri to  en  el art. 6.4  del  R egl am ento  de  l os  C om i si onados  para  l a  
D ef ensa  del C l i ente  de  Serv i ci os  F i nanci eros  (en  l o  suc esi v o, R CD C S F), aprobad o  por  R .D . 
303/200 4  (cit .  en  el n úm . M argi nal 29 6), si  b i en  ref er i da  al conjunto del si stem a f i nanciero  
(banca, v al ores y  seg uros) : “ A  efectos de l o  di spuesto en  el apar tado 1, ti enen  l a  consi der ación  
de buenas pr áct i cas aquell as que, si n  veni r  impuestas por l a  nor mati va  contr actual o  de 
super vi si ón  ni constit ui r  un  uso  fi nanci er o, son  r azonablemente  exigibl es par a  l a gesti ón  
r esponsable, dil i gente  y  r espetuosa  con  l a  cl i entela  de l os negocios fi nancier os” . L a  rem i si ó n  al 
ap. 1  al u de  al dere ch o  a  f orm ul ar  q uej as o  re cl am a ci ones  y  co nsul tas  p or l os  usuari os  de  
serv i ci os  f i nanci eros. 
       Por  tanto, com o  estab l e ce  el ar t. 1.3, párr. 2º., del R C D C SF, pero  que  nosotros co ncretam os 
aq uí al sector bancari o, el  i ncum pli m i ento  de  l as buenas  práct i c as y  usos bancar i os  l egi ti m a  l a  
f orm ul a ción  de  recl am aci ones  por l os  usuari os  de  serv i ci os  banc ar i os, cuando  l es  sup ongan  un  
perj u i ci o  para  sus i n tereses o  dere ch os, por a cci ones u  om i si o nes de  l as enti dades de  crédit o. 
318   Este  precepto, ex c epto  su  párr. 1º., ha  si do  derogado  ex presam ente  por  l a  D .D . Ú ni ca, ap. 
b), del R .D . 3 03/20 0 4. 
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criterios (de buenas prácti cas bancari as), apl i cados en  las resoluci ones f avorables 

a  las entidades (de crédito) cuando  presentasen  interés general para  el públi co319. 

 

 

b’)    D isti nci ó n. 

 

       Com o  adv ierte  JO SÉ  J. G O NZ Á L EZ  REI N A , Presi dente  del Consej o  

Su perior de  Cám aras de Com erci o, I n dustr i a  y N av egación  en  1964, cuand o  se  

empren di ó  l a  tarea recopil ator i a  en  el ám bi to  estr i ctam ente  m ercanti l , no  resul ta  

f ácil “ def i ni r y  di sti ngui r U so  o  Prácti ca  continuada, pl ena de m ati zacio nes, de  

costumbre o  hábi to  im puesto  por l a  si m ple  actuaci ón, sin  l l egar a  l a  categoría  de  

l a  Costum bre  o  del U so” 320. 

 

      En  este senti do, es l a  pro pia  M emori a  del SR BE  de  1 98 7, pr i m era  de  l as 

publi cadas por este  órgano  pú bli co, l a  que  di sti ng ue  entre  los usos bancarios y  

l as  buenas (o  m al as, sensu  contrar i o) prácti cas bancari as, en  tanto  que el m i sm o  

l egi sl ad or ha queri do  di f erenci ar a éstas, aunq ue, i ni ci al m ente, l a  denom inación  

de b uenas prácti cas bancari as pu diera  resul tar sinóni m a de usos bancari os. A sí, 

def ine al u so  b an car i o com o  l a  f orm a habit ual y  generali zada de  cumpli rse  una 

concreta  rel aci ón  enti dad-cli ente  en  una o  m ás pl azas; m i entras  q ue l a  b u en a  

                                            
319   Com o  señala el SR B E, “ de m uy p oco serv i r ía  que tal o  cual actuación  se declarara contrar i a  a 
l as buenas prácti cas si , con  ex cepci ón  de l a  enti dad  denu nciada, ese hecho  f uera desconocido  para  
el resto”  (B A N C O  DE  E SPA Ñ A -SER V IC IO  JU R Í D IC O , M em or ia  del Serv i ci o  de 
R eclam aciones del B anco  de E spaña corresp on diente  al A ño  1 999, p. 10). 
       E l párr . 3º.  del núm . 9° . de  l a  O .M . de  1 9 8 9, rel ati v o  a  l a  M em or i a  anual del SR B E, ha  si d o  
dero gado  por  l a  D .D . Ú ni ca, ap. b), del R .D . 303/2004. A h ora, el C om i si o nado  para  l a  D ef ensa 
del C l i ente  de  Serv i ci os  B ancari os  es el enc argado  de  dar  cuenta  de  l a  gest i ón  real i z ada en  una  
m em or i a  an ual que  será  publ i c ada  y  rem i t i da  con  c ará cter prev i o  al órgano  u  organ i sm o  de  
su perv i si ó n  al  que  esté  adscr i t o, para  su  conoci m i ento  (art.  18.1  R C D C SF), esto  es  al B anco  de  
España, com o  señal a  el art . 3  R C D C SF. 
320  C O N SEJO  SU PE R I O R  D E  C Á M A R A S  D E  C O M ER CI O , I N D U ST R I A  Y  N A V E G A C I Ó N  
D E  ES PA Ñ A , Recopil ación..., cit ., p. 11. 
      E sta  co nf usi ó n  co nc ep tual se  puede  apre ci ar y a  en  el m i sm o  C ódi go  de  Sái nz  de  A ndi no, 
cuando  al ude  en  el art . 234  al “ uso  común  o  pr ácti ca  obser vada  en  el comer cio” ,  que  regi r ía  l os  
a ctos m erc anti l es  desp ués  de  “ l as di sposi ci ones del der echo  común  con  l as modi fi caci ones que 
establece l a  l ey especial del comer cio” . 
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p r áct i ca  b an car i a será  cualquier actuaci ó n  de una entidad  de dep ósit o 321, 

concreta  o  generali zada, en  tanto  se aj uste  a  los pr inci pios q ue deri v an  de la  recta 

apl i cación  de las norm as de discipl i na y de general apli cació n, ponderando  

adecuadam ente la equidad  y los principios interpretati v os reco gidos en  el           

art. 3  C C. 

 

1º.   L as notas d i f erenci adoras de l os usos bancari os, respecto  de  l as buenas (o  

m al as) prácti cas bancari as, radi can, bási cam ente, en  su  gen er al i zaci ón  y  

r ei t er aci ón , así com o  en  l a  con vi cci ón  soci al de  su  ob l i gat or i ed ad , caracteres 

de los que están  despro vi stas, ya sea de f orm a in div idual o  en  su  total i dad, l as 

m eras prácti cas bancari as. Estos caracteres de  los usos bancari os, que  se  

conf iguran  com o  usos del com erci o  (bancari o), se  predi can  com o  req ui si tos de  

v al idez j uríd i ca, a  los  q ue ya al u di m os en  el ap. I I .-D .- . 

       T om ando  como  ref erencia  l os anter iores datos, po dem os co nsiderar l as  

prácti cas bancari as com o  m eros hechos, ai sl adam ente  co nsiderados (pese a q ue  

puedan  ser habitual es), reali zad os en  un  sector específ i co  de  l a  acti v idad  

com erci al (com o  es l a in term ediaci ó n  bancari a) y carentes de ef ectos j uríd i cos 

entre  l as partes in terv ini entes. Para  su  co nsideraci ón  com o  buenas prácti cas 

bancari as, estas n otas han  de  ser atemperadas por l a  eq uidad  y l a  buena  f e  

neg ocial . 

       Por su  parte, l os  usos bancari os, com o  usos del com erci o  (bancari o), son  

pr ácti cas, pero  real i zadas de f orm a generali zada y reit erada  en  el tráf i co  

m ercanti l bancari o322; resul tando  v inculantes, sin  necesidad  de pacto  ex preso, 

dada l a conv i cci ón  soci al de su  obli gator i edad. D e  f orm a que, ante  el si l enci o  de 

los co ntratantes, f rente  a  u na  cl áusula  oscura, i nsuf i ci ente  o  def ectuosa, si rv en  

com o  el em ento  in terpretati v o, apl i cán d ose co n  pref erencia  a  l as l eyes 

di sp osi t i v as. 

 

                                            
321   A ctualm ente, d i cha  actuación  hay q ue  ref er i r l a  a  una enti dad  de crédi to, co ncepto  acogido  en  
l a  O .M . de 1989, co n  m ayor am pl i tud  q ue  el de  enti dad  de dep ósi to. 
322   E n  este  senti d o, se  pueden  def i n i r  l os  usos  banc ar i os  “ c om o  pr áct i cas pr ofesi onales que 
dom i nan  tá ci tam ente  l a  conclusión  de  l os  contratos banc ar i os”  [ G A R R I G U ES, J.,  Contr atos  
bancar i os, 2ª. ed. (corregi da p or M O L L  D E  M I G U E L , S.), M adr i d, 1975, p. 16] . 
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2º.   O tro  el em ento  d i sti nti v o  entre  los usos  bancari os y l as  prácti cas bancari as 

radi ca en  el ámbi to  de  su  p r u eb a , un  el em ento  pri m ordi al , com o  hemos v i sto  en  

el ap. I I .-H .- , para  l a  v al idez  y ef i caci a  de l as costumbres, en  general , y de  los 

usos de  com erci o, en  parti cul ar, de los que son  una su bespeci e los usos 

bancari os. 

       En  ef ecto, com o  af i rm a A L CA L Á -Z A M O R A  son  “ los hechos los que  

deben  ser pro bados, m i entras que el derecho  se  interpreta, pero  no  se  prueba” 323, 

en  cl ara  alusi ón  al D erecho  co nsuetu dinar i o. N o  o bstante, esta  af i rm ación  hay 

que m ati zar l a, p ues, en  m ater i a de costum bres y usos, el pr incip io  i ur a  novi t 

cur i a  sólo  r i ge  cuando  sean  notor ios; en  caso  co ntrar io, el pr inci pio  se 

ex cepciona, y  l as partes han  de  al egar y probar su  ex i stenci a. 

       Preci sam ente, el pr i ncipal pro blem a q ue  pl antean  los usos bancarios es el de 

l a  prueba  de su  ex i stenci a, si no  están  i ntegrados en  el cl ausulado  del co ntrato  

en  cuesti ón324. N o  o bstante, tal y  com o  se  sosti ene  en  l a  SA P  de  Segov ia  de     

18-5-2000325, “ aun  así cuand o  se  car ezca  como en  autos de  pr ueb a  sobr e  su  

existenci a, aún  p uede  el Juzgad o  o Tr i bunal , dar  por  pr oba do  el uso, como  

hecho  notor i o  (así, STS  de  27-4-194 5  (RJ  1945\685)] ” . 

 

 

b)     L as recopil aci ones escri tas de  usos, costum bres y  prácti cas bancari as. 

 

 

a’ )  L a  tar ea  i ncumpl i d a  del Consejo  Super i or  Bancar i o  y  de  la  Asoci aci ó n  

Española  de  Banca  Pr i vad a. 

 

                                            
323   A L C A L Á -Z A M O R A  Y  C A ST I L L O , N ., «L a  prueba...», ci t ., p. 146. 
324   P.ej .,  en  l a  ST S  de  30-3-1 9 9 4, en  el c aso que  el A lt o  T r i bu nal t rata, rel at i v o  a  l a  ausenci a  de  
pacto  so bre  l a  com i si ó n  a  perci b i r  p or  el banco  en  l a  cesión  de  u n  cheque  para  gest i ó n  de  cobro, 
se  di c e  que  “ el cobr o  de una comisi ón  por l a  gest i ón  de cobr o  se ha  pr ob ado que es un  uso  
bancar i o, dependi endo  su  cuantía  de l as ci r cunstanci as de cada  caso, si endo l as apr obadas por 
el Banco  de España de car ácter máximo, no  obli gator i as en  su cobr o”  [ ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  
de  30-3-1 994  (R e curso  núm . 1 816/1 9 91) (R J  1994\2311), F.D .3° .] . 
325  SA P  de  Segov i a  (Sec ci ó n  Ú ni c a), de  18-5-20 0 0  (R ecurso  de  A pel a ci ó n  núm . 192/2 0 00) (A C  
2 0 00\1106), F.D .5° . 



161 

       U n  especi al m edio  pro bator i o  de  l a ex i stenci a  de u n  uso, como  tuv i m os 

ocasi ó n  de  com pro bar en  el anter ior ap. I I .-H .-b)a’) , son  l as  reco pi l aci o nes 

escr it as de los m i sm os. En  el ám bit o  estr i ctam ente  bancari o, el ar t. 1 2, núm . 13, 

del D ecreto  de  16  de octu bre  de  195 0326, que aprueba el Reglam ento  so bre  

organi zaci ó n, régi m en  y f uncio nami ento  del Co nsejo  Superior B ancari o  (en  

adelante, C .S.B .)327, encom endó  a  este  organi smo  l a  tarea  de  u na reco pil aci ón  

ordenada  de l os usos y  costum bres m ercanti l es  bancari os328.  

       Esta  m i si ón, pese a  l a  derogación  del Reglam ento  de 1950  ci tad o, p or l a  

L ey 3/199 4, de 14  de abri l , ha si d o  asumida  actual m ente, conf orm e a l a  O .M . de 

13  de m ayo  de  1994329, por l a  A sociaci ón  Española  de B anca Pri v ada  (en  l o  

sucesi v o, A .E .B .) 330, com o  entidad  representati v a  de  los bancos q ue  com po nían  

el C .S.B ., y  destinatar i a  de  l a  total i dad  de  su  patr i m onio331. 

                                            
326  B O E  n úm . 321, de  17  de  nov i em bre; rect. en  B O E  n úm . 3 2 3, de  19  de  nov i em bre. E ste  
D e creto  ha  si do  derogado  ex presam ente, j u nto  con  l os ar ts. 4 8, 50, 5 1  y  52  de  l a  L O B , por l a  
D .D . Ú ni ca, ap. 3, de  l a  L ey  3 /1 9 9 4. 
327  Este  organi sm o  f ue  restabl e cido  p or el art . 5 0  de  l a  L O B , en  cuy a  v i r tud  se  conf i guraba  
com o  órgano  co nsult i v o  del M in i ster i o  de  H aci enda  en  l as m ater i as de  B anc a, y  cont i nuador  del 
“ C om i té  C entral de l a  B anca  E spañ ol a” ,  ex i stente  al  t i em po  de  prom ul garse  l a  L O B , al q ue  
decl ara  ex ti ngui do. E ste  pre cepto  ha  si do  dero gad o  ex presam ente, por  l a  D .D . Ú ni ca, ap. 3, de  l a  
L ey  3 /1994. 
       A nter i orm ente, el  C .S.B . había  si do  supr i m i d o  por  el  D . de  2  de  m arzo  de  1 9 38  (B O E  núm . 
5 0 4, del 9) , que  tam bi én  deroga  el D . de  20  de  agosto  de  1936, por  el  que  se  crea  el C om i té  
N aci onal de  l a  B anca  Pr i v ada  (B .O . n úm . 9, del 21). E l ci tado  D e creto  de  1938  i nsti t uyó, en  
l ugar de  l os organ i sm os  supri m i dos, el C o nsej o  N a ci onal de  C rédi to, com o  órgano  consul ti v o  
del M i ni ster i o  de  H a ci enda ( l as  f acu l tades resol ut i v as  del C .S.B . se  transf i eren  a  este  
M in i ster i o) , que, a  su  v e z, quedó  d i suel to  por el D . de  24  de  nov i em bre  de  1 9 3 9  (B O E  núm . 
3 3 5, de  1  de  di ci em bre). 
       En  v i r tud  del art . 1  de  su  R egl am ento  de  195 0  era  o bl i gator i a  l a  adscri pción  de  l a  B anca  
pr i v ada  al  C .S.B ., e  i ncl uso  l a  de l os  B ancos  ex tranj eros  establ eci d os  en  E spaña. En  i gual es 
térm i n os,  se  pro n unci a  el art. 50, párr. f i nal , de  l a  L O B , m anteni én dose  en  l a  reda c ci ón  dada  por  
el ar t . 7.2  del R .D .-L eg. 129 8/1 986, de  2 8  de  j uni o, sobre  adapta ción  del D ere cho  v i gente  en  
m ater i a  de  ent i dades  de  crédi to  al de  l as C om u ni dades E urope as  (B O E  n úm . 1 5 5, del 30). E l art.  
50  L O B  ha  si do  derogado  ex presam ente  p or l a  L ey  3/19 94. 
328  E l art.  12  di c e  tex tual m ente: “ Corr esponden  al Consej o  Super i or  Bancar i o, con  car ácter 
r esoluti vo, l as facul tades si guientes: ( ...)  D eci moter cer a. Recoger l as costumbr es y  usos 
mer canti l es bancar i os, bi en con  car ácter  gener al , bi en  por l ocal i dades o  plazas, a  l os efectos 
del ar tícul o  segundo del Código de Comer cio” . 
329   B O E  núm . 1 2 3, del 24. 
330  L a  A soci a ci ó n  E spañ ol a  de  B anca (A .E .B .) es una  asoci a ci ó n  prof esi onal ,  de  af i l i aci ón  
v ol u ntar i a  (a  d i f erenci a  del C .S.B ., cuya  af i l i a ci ón  era  o bl i gator i a, com o  hem os v i sto), con  
perso nal i dad  j ur íd i ca  y  patr i m o ni os  prop i os  e  i ndependi entes de  sus  m i em bros,  com puesta  p or  l a  
prá cti c a  total i dad  de  l os  bancos  español es  y  ex tranj eros  q ue  operan  en  nuestro  país. Fue  cre ada  
en  1977  al am paro  de  l a  L ey  que  regu l a  el derecho  de  asoci a ci ón  si nd i c al . 
       L a  A .E .B . está  consti tu i da  por l os  si gu i ente  órgan os  de  g o bi ern o: a)  l a  A sam bl e a  G eneral; 
b)  el  C onsej o  G eneral ;  c)  el  C om i té  E j e cut i v o; d)  el  Presi dente; e)  el Se cretar i o  G eneral . E stos  
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      En  ef ecto, l a  L ey 3/1994  establece, en  l os aps. 2  y  3  de  su  D .A .1 1ª., q ue, con  

ex cepción  de  l as f uncio nes co nsul ti v as del C .S.B . que q uedan  dero gadas332, l as  

restantes ref erenci as  a  di cho  Co nsejo  q ue se co ntengan  en  l a  n orm ati v a 

preex i stente  se  entenderán  hechas en  lo  sucesi v o  a  l as entidades representati v as 

de los bancos que  lo  com ponen333, que sucederán  al C .S.B . respecto  de  l as  

insti tuci o nes y serv i ci os q ue  estu vi eren  adscr i tos. 

      En  este  sentido, es  preci so  alu di r al Capítulo  I I I  del Reglam ento  de 1950, en  

donde se regulan  l as f unciones del C .S.B . En  el art. 10  se  establece  que el 

C .S.B . desempeñará f uncio nes de  carácter i nf orm ati v o  y f unci o nes de  natural eza  

resoluti v a. Por tanto, se  d i sti ng uen  netam ente  ambas m odal i dades  de f u nci o nes; 

y , así, a  co nt inuació n, en  el art. 11  se  ref i ere  a  l as f u nciones consul t i v as, en  cuya  

v i rtud  el C .S.B . será  necesari am ente oíd o  y  em i t i rá  i nf orm e334; en  cam bio, en  el  

                                                                                                                                     
órgan os  estatutar i os  están  asi sti d os por d i f erentes grup os de  trabaj o, de  c arácter perm anente  o  
transi tor i o, q ue  ti enen  com o  f unci ón  el anál i si s  y  propuesta  de  l as a ctuaci ones  a  desarrol l ar en  su  
respe ct i v o  ám bit o  de  a ctua ción. 
331   E l C SB  f ue  di suel to  en  vi r tud  de  l o  di spuesto  en  l a  D .A .1 1ª. de  l a  L ey  3/1994. A l ten or de  
esta  d i sposi ci ón, d i cho  organi sm o  de cidi ó  en  su  sesi ón  de  2 9  de  abr il de  199 4  l a  desi g na ción  de  
l a  A .E .B . com o  enti dad  representat i v a  del C .S.B ., al que  susti tuye. 
332  E l ap. 2  de  l a  D .A .11ª. establ ec e: “ Se dej an  si n  efecto  cuantas di sposi ci ones establecen  el 
i nfor me pr ecepti vo  del Consejo  Super i or  Bancar i o  en deter minadas mater i as” ; esto  es, al u de a  
l as f unci ones co nsu l t i v as a  que  se  ref i ere  el D . de  1 6-1 0-1950. 
333  L as f u nci ones  de  l a  A .E .B . se  co ncretan, en  l a  def ensa  y  representaci ó n  de  l os  i ntereses 
col e cti v os  de  sus m i em bros  en  l os  di st i n tos  ám bi tos  que  af e ctan  a  su  a cti v i dad. Para  el 
cum pli m i ento  de  estos f i nes, l a  A .E .B . i ncl uy e  entre  sus actuaci ones: 
-  E l m anten i m i ento  de  un  di ál og o  f l u i do  co n  l a  A dm i ni straci ón  públ i ca, l os  grupos  
par l am entar i os, l as  organi z aci o nes si n di cal es, el  resto  de  organi z a ci o nes  em presari al es o  
soci al es y  l os  m edi os de  com uni c a ción. 
-  L a  f orm ul a ci ón  de  i nf orm es  u  observ aci ones  so bre  l os  proye ctos  de  norm as  q ue  se  ref i eren  a  
cual q ui er  aspecto  de  l a  act i v i dad  banc ari a  y  que  l e  son  presentados a  tal  f i n. 
-  L a  negoci a ci ón  del conv eni o  col e ct i v o  del se ctor en  el  que  se  establ ec en  l as condi ci ones  
l aboral es de  c ará cter general . 
-  U na  l ab or de  norm al i za ci ón  y  raci onal i za ción  de  l os  proc ed i m i entos  operati v os a  u t i l i z ar en  l as 
rel a ci ones i nterbanc ar i as y  con  l a  adm i ni stra ci ó n  públ i c a, espe ci al m ente  en  el ám bi to  de  l a  
com pensa ción  de  m edi os  de  pago, v al ores, recau daci ón  de  tr i bu tos y  cuotas de  l a  segur i dad  
soci al , etc. 
-  E l estud i o  e  i n f orm e  de cual qu i er asunto  de  natural e za l egal o  j u ríd i ca  q ue sea  de  i n terés  
com ú n  para  l os  bancos soci os. 
-  L a  publ i c a ción  per i ó di ca de l os bal anc es, cuentas de  result ad os y  estados f i nanci eros 
co nsol i dados de  l os  bancos, así com o  l a  el aboraci ón  de  i nf orm es  sobre  l a  coy untura  e co nóm i ca  
y  l a  si tua ción  de l os m ercados f i nanci eros. 
-  Su  part i ci pa ción  y  presenci a  en  l a  Federa ci ó n  B anc ari a  de  l a  U nión  Europea  (FB E ), tanto  en  
sus órgan os  de  g ob i erno  com o  en  l os num erosos  com i tés y  gru p os  de  t rabaj o  ex i stentes en  el l a. 
334   Sin  c ará cter ex hausti v o  se  p ueden  m enci onar, entre  otras:  
-   “ Cuar to. Sobr e fi j ación  de l os ti pos máximos de i nter és abonables a  l as cuentas corr i entes, 
imposi ci ones y demás oper aci ones si mi l ar es” . 
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art. 12  se alu den  a l as  f unciones co n  carácter resoluti v o  del C .S.B ., que son  l as 

que asum e l a  A .E.B ., y , en  concreto, l a  aludida de recopi l aci ón  de  costumbres y  

usos bancari os, pese a  l a  derogación  del Reglam ento  de 1950. 

 

       A l respecto, es de  adv erti r que resul ta  de gran  i nterés u na  ex posi ci ón  de l os 

usos bancari os. Pero  l am entablem ente, en  España, a  d i f erenci a  de otros países, 

com o  A l em ania  e  I tal i a, don de ex i sten  col ecci o nes de usos  y con di cio nes 

bancari as, l a  A .E .B . (y , antes, el C .S.B .) ha incum pl ido  su  obli gaci ón  l egal de  

reco pi l ar tal es usos335. 

       A  m ayor abun dam i ento, l os  usos bancarios tampoco  f ueron  inclu idos en  l a  

Recopil aci ó n  de  usos, costumbr es  y  pr ácti cas mer canti l es  seg uid as  en  España , 

el ab orada, en  1964, a  instanci a  del Consej o  Su perior de Cám aras de Com erci o, 

I nd ustr i a y N av egaci ó n  de España. Por tanto, l a  prueba de  su  ex i stenci a  queda  

di f i cu l tada  aú n  m ás. En  ef ecto, l a  Com i si ó n  de  Redacci ón  de l a  o bra creyó  

pru dente respetar en  este  punto  l a  f acul tad  q ue, regl am entar i am ente, tenía  

atr ibuida al respecto  el C .S.B ., y  p or tanto  no  proceder a  l a reco pi l aci ón  de  

di ch os usos336; si endo  com petencia  ex clusiv a  de l as Cám aras de  Com erci o,  

                                                                                                                                     
-    “ Quinto. Sobr e fi j ación de l os ti pos de i nter és y comi siones mínimas en  l as oper aciones 
acti vas, así como l as condi ci ones de su apl i cación, señalando, en  su caso, l as ci r cunstancias 
especi al es que aconsejen l as var i aciones de ti pos y condi ci ones en deter minadas plazas” . 
-    “ D ecimoctavo. Sobr e  l as demás mater i as de su  pecul i ar competenci a, bi en por i ni ci ati va  
pr opi a o  a  i ni ci at i va  del M ini ster i o de  H acienda, y  de  modo  muy especial sobr e  l os si guientes 
extr emos: r efor mas en  l a  l egi sl ación  bancar i a; nor mas de obser vancia  obl i gator i a; 
concurr enci a  de l os car acter es de der echo  y de hecho  en  un deter minado  Banco;  impor tanci a 
de l as pl azas mer cantil es y  pueblos donde se sol i cit e  l a  i nstalación  de  nuevas ofi ci nas 
bancar i as; modi f i caci ón  de tar if as bancar i as; r egulación de l as di versas oper aciones bancar i as 
acti vas y pasi vas y, en  gener al , sobr e  todos l os asuntos de i nter és o  r espo nsabi l i dad par a  l a  
Banca  oper ante en  España o  que en tal senti do  pr oponga  el Si ndi cato  corr espondiente” . 
335   L a  tarea  re cop i l adora  está  d i f i cult ada, si n  du da, por  l a  tradi ci onal reserv a  y  d i scre ción  de  l os 
B ancos  en  l o  q ue  respecta a  su  operator i a  y  a  l as condi ci o nes co ntra ctual es q ue ti enen  
estab l e cidas. 
336   Es de  adv er ti r  que  en  el art . 18, n úm . 3, del R egl am ento  del T .R . de  l a  L ey  de  O rdena ci ó n  
B anc ar i a  [ ésta  f ue  apro bada  por  R .D .-L ey  de  2 4  de  enero de  1 927 (G a c eta  núm . 33, de  2  de  
f ebrero; re ct.  en  G a ceta  núm . 34, de  3  de  f ebrero)] ,  apro bado  por  R .D . de  8  de  f ebrero  de  1 9 27  
(G a c eta  núm . 5 1, del 20), en  el que  se  reg ul aba  el C .S.B ., ya  se  d i sponía  que  d i cho  C onsej o  tenía  
l a  atr i bución  de  “ r ecoger  l as costumbr es y usos mer canti l es por l ocali dades o  pl azas a  l os 
efectos del ar tículo  segundo  del Código  de Comer ci o” ; ex i g i én dose  l a  concurrenci a  de  l as dos 
terc eras  partes  de  l os  C o nsej eros y  l a  m ay or ía  de  l os  v otos  ef e cti v os, para  su  val i de z              
[ (ar t.  2 0.c)] . 
       U na  i n terpreta ci ó n  l i t eral de di cho  precepto  perm i t i ó  sostener a  un  se ctor doctr i nal ,  
encabe z ado  por M A R Í N  L Á Z A R O , q ue, p or ex traño  q ue  pareci era, l a  m i si ón  re co pi l ator i a  de  
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I nd ustr i a y N av egaci ó n  l a recopil aci ón  de los usos y prácti cas m ercanti l es, 

dentro  de  l a  f unci ón  co nsul ti v a  y de  di ctam en, que, si n  nin gú n  l ím it e, l es  

atr i buye  su  Reglam ento  B ási co337, sig ui en do  l a  m i sm a l ínea  m antenida p or l os  

restantes ordenam i entos ex tranj eros al respecto. 

       Pese a  tod o, l a  cit ada  Reco pil aci ón  general i ncorpora, en  su  T ercera  Parte, 

determ inados i nstrum entos del tráf i co  m ercanti l , l os denom inados “ efectos de  

comer ci o”  ( l etra  de  cam bio  y cheq ue) 338, m ater i a  de gran  i m portanci a, y  co n  

especi al i ncidencia  en  el ám bi to  bancario, y que podían  haber sido  o bj eto  de  

reco pi l aci ón  p or el C .S.B ., a trav és de l a rel aci ón  de d i ch os ef ectos co n  los usos 

bancari os. A si m i sm o, esta  o bra  tam bién  hace al usi ó n, siqui era  brev e, en  su  

Sépti m a Parte, a  cl áusulas co ntractuales abrev i adas de  D erech o  B ancari o. 

 

 

b’)    L a  Cámar a  de  Comer ci o  I nter nacional y  su  l abor  r ecopi l ator i a. 

 

       O tra  m ater i a  que  está  aj ena de  l a  ordenación  del C .S.B . es l a  de l os créditos 

docum entar ios, l os cuales son  creaci ón, rel ati v am ente  reci ente, de l a  prácti ca  

                                                                                                                                     
todos l os  usos y  costum bres del com erci o  estaba  encom endada  a  di cho  I nsti tu to  B anc ar i o, y  no  
sól o  l os espe cíf i cos  del se ctor banc ari o. Si n  em bargo, d i cha i n terpretaci ó n  había  q ue  restr i ngi r l a, 
p ues el m i sm o  ar t. 18  señal aba  q ue  di cha  f unción  estaba  atr i bu ida  al C .S.B . “ en  el ej er ci ci o  de 
sus funciones r especto  a  toda l a  Banca  pr i vada” , por l o  q ue  estaba  ci rcunscr i ta  a  este  ám bi to  
pro pi o; idénti c a  i nterpreta ci ó n  c abe  i nduci r l a  del ar t .  37  L O B  de  31-12-1946, cuand o  establ e c e  
q ue  “ ejer cen  el comer cio  de Banca  l as personas natur ales o  j ur ídi cas que, con  habit uali dad y 
áni mo de l ucr o, r eci ben  del públi co, en for ma de depósit o  i r r egular o  en otr as análogas, fondos 
que apli can  por cuenta  pr opia  a  oper aciones acti vas de cr édit o  y a  otr as i nversiones, con  
arr egl o  a l as L eyes y a  l os u sos m er can ti l es ( ...) ” . 
       En  pura  l ógi ca  l egi sl at i v a, y  para  ev it ar er rores i nterpretat i v os, el art . 12, n úm . 13, del nuev o  
R egl am ento  del C .S.B ., apro bado  por D . de  1 6  de  octu bre  de  1950, d i spone  que  cor resp o nde al 
ci tado  C onsej o, con  c ará cter resol uti v o, l a  f a cu l tad  de  “ r ecoger l as costumbr es y usos 
mer canti l es b an car i os, bi en  con  car ácter  gener al , bi en  por l ocal i dades o  pl azas, a  l os efectos 
del ar t. 2º. del Códi go de Comer ci o” . E sto  es, se  adi ci ona el adj eti v o  “ banc ari o”  al  tex to  
pr i m it i v o; co n  el l o, se  co nf i rm a  q ue l a  i nterpretaci ón  auténti c a  q ue debi ó  real i zarse  en  el ar t . 1 8, 
n úm . 3, del R egl am ento  de  1 927  era  l a  del ám bi to  com petenci al restr i ngi do  del C .S.B . 
337  C onf orm e  a  su  ar t. 8, v i gente  en  ese  m om ento  [ según  el cual ,  estas ent i dades “ deben  ser 
oídas necesar i amente ( ...)  sobr e  l os usos y pr ácti cas mer canti l es en  l as plazas de su  terr it or i o” ] , 
se  proc edi ó  a  l a  ci tada  R e copi l a ción  general de  usos, costum bres y  prá cti c as  m erc anti l es. 
338  L a si stem áti c a  de  esta  T erc era  Parte  si gue  el orden  l ó gi co  de  l a  v i da de  l os docum entos: 
cre a ción, ci rcu l a ción, ex t i nci ón. 
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bancari a339. U n  crédit o  d ocum entar io  es u n  conv enio  entre  un  B anco  y  un  

i m portador, en  cuya v i rtu d  aquél , actuando  a  peti ci ón  de  su  cl i ente  (ordenante), 

y  si g ui endo  sus instrucci o nes, se comprom ete a  ef ectuar un  pago  a un  

ex p ortador (tercero  benef i ci ar i o), contra  l a  entrega de unos docum entos 

ex ig idos, q ue  son  rem i ti dos norm al m ente  por otro  B anco  interm edi ar i o, y  

si empre q ue se hayan  cumpl ido  l as condi cio nes estableci das, antes del 

v enci m i ento  del pl azo   estipul ado. 

       A nte  l a ausenci a  en  nuestro  ordenam iento  j urídi co  de di sposi ci o nes q ue 

di scip l i nen  específ i cam ente el crédi to  d ocum entar io 340, l as  norm as reguladoras 

de los m i sm os son  u na recopi l aci ón  de l as regl as y usos que l os B ancos apl i can  

en  l a  concesión  y f unci onam i ento  de estos crédi tos. Esta  reco pi l aci ón  se conoce  

con  el nom bre de  “ Reglas y U sos U ni f orm es rel ati v os a los crédit os 

docum entar ios”  (o  “ U ni for m  Customs an d  Pr acti ce  for  D ocumentar y  Cr edi ts” , 

en  term inología  ingl esa) 341, apro bad os por l a  Com isi ón  de T écni cas y Práct i cas  

B ancari as de  l a  C .C .I . de París (úl ti m a edi ci ó n  rev i sada  de 23-4-1993)342, que  

han  dem ostrado  su  ef i caci a  en  el mund o  com erci al y  f i nanci ero, pr incipal m ente  

                                            
339  E sta  i nsti tuci ón  del l l am ado  crédi to  d ocum entar i o, co nf orm e a  l a  den om inación  m ás  usual 
entre  nosotros  y  dem ás  países  l ati nos  e  h i spanos, es  conocida  i nternaci onal m ente  por  l as  si g l as  
C .A .D ., térm i no  acu ñado  por l os  i n gl eses com o  “ cash  against documents” . Sól o  ha  si do  obj eto  
de  reg ul a ción  p osi t i v a  en  el C ódi go  i tal i ano  (ar t . 369) . 
340  L a  at i p i ci dad  j ur íd i ca  del créd i to  docum entari o  no  es ex cl usi v a  de  nuestro  ordenam i ento  
j uríd i co  i nterno. En  ef e cto, es f r ecuente  que l as l egi sl a ci ones naci onal es no  regul en  este  se ctor 
del D ere cho  B anc ari o, en  aras de  l a  seg ur i dad  j ur íd i c a  en  el t ráf i co  com erci al  i nterna ci onal , p ues  
l a  regu l aci ó n  i nterna  i ntroduci r ía  el em entos  perturbadores de l a  co n veni ente  uni f orm i dad  en  l as  
prá cti c as  bancar i as de  este  m edi o  de  pago. 
341  E stas “ R egl as y  U sos U ni f orm es rel at i v os a  crédi tos docum entari os”  son  a cogi das en  196 4  
en  l a  Recopil ación  de usos, costumbr es y pr ácti cas mer canti l es seguidas  en España, del 
C onsej o  Su peri or  de  C ám aras de  C om erci o, I n dustr i a  y  N av ega ci ón  de  E spaña, en  su  Q ui nta  
Par te, ded i cada  al com erci o  ex ter i or. 
342  E stas  R egl as  han  si do  per i ó di cam ente  rev i sadas, adaptándol as  a  l os  c am bi os  ex peri m entados 
en  l a  f i gura  j ur íd i ca, l o  q ue  ha  ev i tad o  q ue el tex to  or i g i nar i o  entre  en  desuso. A sí,  se  han  
pro duci do  ci nco  rev i si ones: en  195 1  ( real i z ada  en  L i sboa), 1962  ( l l ev ada  a  c abo  en  M éx i co), 
1 9 7 4  (rev i si ón  núm . 2 90), 1 983  (publ i c a ción  n úm . 400  de  l a  C .C .I ., con  v i genci a  desde              
1 -1 0-198 4) y  1 993  (p u bl i c a ción  n úm . 50 0  de  l a  C .C .I . ,  q ue  es  l a  a ctual m en te  v i gente, aprobada  
en  l a  reuni ón  del C onsej o  E j ecuti v o  c el ebrada en  R om a), desde l a  pr i m era  reda c ción  el ab orada  
por  l a  C .C .I . en  su  congreso  de  V i ena, en  el año  1 9 33. 
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en  su  verti ente  internaci onal . En  esta  l ínea, hay que signi f i car l a f ructíf era  l abor 

reco pi l ator i a  desarroll ada  p or l a  C .C .I . en  el  ám bi to  del sector bancari o 343. 

       En  lo  q ue respecta  a  los crédi tos d ocum entar ios, hay que adv erti r, como  

indi ca  l a  SA P  de  Z aragoza  de 2-10-1 996, que  “si bi en  esa  nor mati va  no  

co nstit uye  Tr atado  I nter nacional , ni ha  si do  i ncor por ada  a l a  l egi sl aci ón  

español a, el Tr i bun al Supr emo  establece, en  Sentencias como  l a  de  fecha  14  

mar zo  1989  (RJ  1989\2043), que  pueden  ser  i ncor por ados a  l os contr atos de  

cr édit o  de ese ti p o  como  condici ones  gener ales de l a  contr ataci ón ” 344. 

A si m i sm o, l a  ST S  (Sala  de  lo  C iv il ) , de 7-4-2000  af i rm a q ue  “si en  el ámbi to  de 

esta  Regl as – per i ódicamente  r evi sad as desde  l a  r edacci ó n  pr imer a  que  les di o  

l a  Cámar a  de  Comer ci o  I nter nacional en  Vien a  el añ o  de  1933– se  pr oducen  

l as consecuencias de  r espuesta  según  l o  convenido, en  nuestr o  or denamiento  

j ur ídi co  l a  i ncl usi ó n  de  aquél l as en  el contenid o  del contr ato  h a  de  l l e var  a  su  

efi caci a  par t i end o  de  l o  di spuesto  en  l os ar ts. 109 1  y  125 5  del Códig o  C ivi l y  no  

menos desde  sus ar ts. 1256  y  1258” 345. En  el f ondo, de lo  q ue se  trata  es de  

determ inar si  l a  i nf racci ón  de estas Reglas p uede  serv i r de  f undam ento  a  un  

recurso  de casación; en  este  pu nto, el T r ibunal Su prem o  m anti ene posturas 

contradi ctor i as, v al orando  a l as Reglas, en  unas ocasio nes, com o  usos del 

com ercio, apli cables  al contrato  en  def ecto  de  n orm as l egales (cr i ter i o  

norm ati v i sta)346; y , en  otras, sobre to do  m ás reci entem ente, com o  par te  

                                            
343   A sí, p.ej . tam bi én  ha  di ctado  l as  “ R egl as U ni f orm es rel at i v as  al  C obro  de  Papel C om erci al ” ,  
q ue  entraron  en  v i gor  el  1  de  enero  de 1 9 6 8  y  a  l as que  se  adhi r i ó  el C .S.B ., en  representa ci ó n  de  
l a  B anca  de  E spaña. 
       O , tam bi én, en  m ateri a  de  av al es o  garantías banc ari as, l a  C .C .I . ha  aprobado  l as “ R egl as  
U ni f orm es sobre  garant ías  contra ctual es” , de  1 9 78; y  l as  espe cíf i c as “ R egl as U ni f orm es sobre  
garantías a  pr i m era  dem anda” , de  1 991. 
344  SA P  de  Z arag oz a  (Se c ció n  5ª.) ,  de  2-10-1996  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 23 1/1995) (A C  
1 9 96\1973), F.D .4° . 
345  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de 7-4-2000  (R ecurso  de  C asa ci ó n  núm . 212 3/1 995)  (R J  2000\2 3 49), 
F .D .3º. 
346  A sí,  entre  ot ras, l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de 1 7-6-1994  (R e curso  núm . 1 714/1 9 91) (R J  
1 9 94\6725), F .D .2º, en  d onde  se  di c e: “ L a Audiencia  r ecoge también que, no r egulado por  
nuestr o  der echo posi ti vo  el  cr édi to  documentar i o  i r r evocable, ha de acudi r se a  l a  r egulaci ón 
que sobr e  tal mater i a  r eali zan l as  regl as y  u sos  u n i f or m es, según el texto  apr obado en  su  
úl ti ma r evi si ón, publ i cación númer o 400 de l a  Cámar a de Comer ci o  I nter nacional , que entr ó  en  
vi gor el 1 de  octubr e  de 1984” . 
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integrante  del contrato, p or decl araci ón  ex presa  de l as partes co ntratantes  

(cr it er io  contractuali sta) 347. 

       En  este  senti do, para ci erto  sector doctri nal es necesario  q ue  el cl i ente  se  

adhiera  ex presam ente  a estas Reglas en  el contrato, para q ue  despl i eguen  su  

total  ef i caci a  ( tesi s  con tr actu al i stas) ; i ncidi endo  en  el l o, esta  corr i ente  doctr inal , 

que es, actual m ente, l a  q ue  m ás apoyo  encuentra, recuerda q ue los tex tos 

el ab orad os p or l a  C .C .I . carecen  de  v alor norm ati v o  algun o, al ser ésta  u na  

organi zaci ón  de carácter pri v ad o, f orm ada p or asociaci o nes de com erci antes 

para  el desarroll o  del com erci o  internaci o nal 348. En  co ntra, se sit úan  l as tesi s  

n or m ati vi stas, q ue sosti enen  l a  apli caci ó n  autom áti ca de  tal es Regl as, n o  si endo  

necesari o  que se establezca  su  suj eci ón  ex presa en  el contrato, al co nsiderar q ue  

estas Reglas f orm an  parte  de l a  denom inada  “ l ex  mer cator i a” , que  se  conf igura  

com o  un  ordenam i ento  uni f orm e, de carácter transnaci onal 349. U na  postu r a  

in ter m edia  co nsidera  que estas Reglas, dada su  generali zaci ón  y repeti ci ó n  

                                            
347   P.ej ., l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  9 -10-1 9 97  (R ecurso  de  C asa ción  núm . 2 8 00/1993) (R J 
1 9 97\7066), que  decl ara  en  su  F .D .2º.: “ L as Reglas  y U sos U nif or mes relati vos a  l os cr édi tos 
documentar i os, fuer on  pr imer amente  publ i cados en  1933  en Viena  y  poster i or mente r evi sados 
en  l os años 19 51, 1962, 1974  y 1983  (actualmente vi gente), y  han  demostr ado su efi cacia  en el 
mundo comer cial y  f i nancier o, pr i ncipal mente en su ver t i ente i nter nacional . Las mismas 
complementan l a  voluntad  contr actual en  el senti do  de pl asmar cl áusulas tendentes a  que l os 
vendedor es entr eguen l as mer cancías antes de r ecibi r el pr eci o, o  sea efectuar  el pago  contr a l a  
«r emesa táci ta». Resumiendo que son  nor mas i ndi cati vas par a  complementar  l as r el aciones 
contr actuales y faci l it ar  el comer ci o  i nter nacional . Per o  con  todas esas ventajas, nunca  l as 
r efer i das Reglas podr án estimarse como componentes del or denami ento  j ur ídi co  r efer i do  al 
ar tículo  1692.4 de l a  L ey  de Enjui ci amiento  Ci vil . Además esta tesi s deter mi na que l as Reglas y  
usos uni for mes relati vos  a  l os cr édit os documentar i os, n o  f or m an  par te  de  n u estr o  
or den am i en to  j u r ídi co , y  convenientemente  su hipotéti ca  i nfr acci ón  no  puede moti var l a  
fundamentación de un  r ecur so de casaci ón por i nfr acci ón del or denami ento  j ur ídi co, y  así l o  
afi r ma l a  Sentencia  de esta  Sala, de  14  abr i l 1975  (RJ 1975\1517), cuando  di ce  que l as 
r efer i das Reglas no  están i ncor por adas a nuestr o  si stema l egi sl at i vo  y no constit uyen una  l ey o  
doctr i na  l egal ” . 
       En  conse cuenci a, para  l a  m enci onada  ST S  de  14-4-1975  estas R egl as y  U sos U ni f orm es  
serían  Acknowledged Tr ade U sages [ a  d i f erenci a  de  l os I N C O T ER M S, que, com o  v i m os  en  el  
ap. I I .-E .-c)b’ ), so n  Statutor y  Tr ade U sages] ,  es  de ci r , han  de  ser i n v oc ad os  y  pro bados com o  
usos  de  com erci o, si se  pretende  p or l as  partes su  al ega ci ó n  com o  tal es usos de  com erci o. 
348  Vi d., entre  otros, FE R N Á N D E Z  A R M E ST O , J., L os cr édi tos documentar i os i r r evocables, 
L a  C oru ña, 1 9 8 4, pp. 70  y 71; E M B I D  I R U JO , J. M ., «C réd i tos  d ocum entar i os. C om entari o  a  l a  
ST S  (Sal a  1ª.)  de  14  de  m arzo  de  1989», en  L a L ey, 198 9-2, p. 716; V I C E N T  C H U L I Á , F ., 
I ntr oducción  al D er echo  mer canti l , 12ª. ed.,  V al enci a, 199 9, p. 8 2 2. 
349   Vi d. R U I Z , F . /  R O B L E S, J.,  L os bancos y  sus oper aciones, M adr i d, 19 7 6, p.  4 5 6, en  don de  
se  ex presa  que  “ estas regl as  t i enen  el v al or  de  ser subsi di ar i am ente  ap l i c abl es  en  c aso  de  l i t i gi o  
entre  l as  par tes co ntratantes, sal v o  el c aso  de  que  se  hay an  adm i ti do  ex presam ente  en  el 
co ntrato, en  cuy o  c aso  tendrán  f uerza  de  l ey ” . 
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uni f orm e, constituyen  norm as de D erecho  o bjeti v o, de carácter co nsuetudinar io, 

com o  usos de com ercio  con  f unci ón  n orm ati v a350; l as  teorías contractuali stas  

también  cr it i can  esta  postura, al enten der que l as rev i siones peri ó di cas de l as 

Reglas i m piden  su  consol idaci ón  com o  prácti cas uni f orm es y rei teradas, 

negando  que ex i sta  una co ncienci a  de  l a  o bli gator i edad  del tex to, y  consideran  

que es necesari a  l a  rem isi ón  ex presa  a l as Reglas en  el co ntrato  para  q ue  

despli eg uen  ef ectos v i nculantes entre  l as par tes. 

 

 

 

C .- L A S  C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S  D E  L O S  C O N T R A T O S  

B A N C A R I O S. 

 

 

a)     Pl anteam i ento  doctr i nal . 

 

 

a’)    D e l as  con di ci ones  gener al es  de  l os contr atos, en  gener al . 

 

       L os usos de com erci o, pese a  l as di f i cul tades de su  con ocim i ento  di recto  e  

inm edi ato, norm al m ente están  recogid os en l as co ndi ciones general es de los 

contratos, l o  que  j usti f i ca  el estu dio  de  éstas. 

       Es un  hecho  que  los co ntratos son  redactados detall ada  y  uni l ateral m ente  

por l os em presari os, ante l a necesidad  de  tener certeza de  todas sus actuacio nes, 

y  el cl i ente-consum i dor se  l i m i ta  a  prestar su  conf orm i dad  al cl ausul ado, de 

f orm a q ue se co nceptúan  com o  con tratos de adh esión . Cuando  el m i sm o  

contrato  se  general i za, i mponiéndose l as cl áusulas, en  él establecidas, a  l a  

cl i entel a  de  un  m i sm o  empresari o  o a un  sector por un  grup o  de em presarios, 

                                            
350  Vi d. L A N G A  I Z A G U I R R E, R ., El cr édi to  documentar i o  (sobr e  su  natur aleza  j ur ídi ca) , 
M adr i d, 1960, p. 7 3; T A PI A  H E R M I D A , A .,  «L a  m odi f i caci ó n  del créd i to  docum entari o  y  l a  
respo nsabil i dad  del B anco  av i sador», en  RD BB , núm . 60, 1995, p. 11 1 0. 
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adquieren  l a  co nsideraci ón, respecti v am ente, de “c on di ciones general es del 

contrato” 351 o  de  “con di cio nes general es de  l a  contrataci ón” 352. 

 

       L a d octr ina ha  aportado  v ar i os cr it er i os para  j u sti f i car  l a  uti l i zaci ó n  de  

condi ci o nes general es en  l a  contrataci ón  en  m asa: 

1º. dotan  de m ayor seg uridad  al tráf i co  j urídi co, al reg ular detal l adam ente l as 

prestaci ones recíprocas de  l as partes, el i m inando  l as ev entuales contro versi as en  

torno  a  l a  interpretaci ón  y apl i caci ón  de  los contratos353; 

2º. si mpl i f i can  l a  f orm ación  y conclusi ón  de l os co ntratos, reduciendo  así los  

costes de  su  negoci aci ón354; 

3º. perm i ten  l a u ni f i caci ón  de los contratos, al uni f orm ar el co ntenido  de sus 

rel acio nes355; y  

                                            
351  V I C E N T  C H U L I Á  re cuerda  que  “ l a  doctr i na  trad i ci onal partía  de  u na  am pli a  del i m i taci ó n  
m ater i al  de  l as condi ci ones  general es o  f orm ul ar i os, di st i ng ui endo  cuatr o supuestos:  
1) condi ci o nes general es del co ntrato;  
2) co n di ci ones general es de  l a  contrataci ón  (acordadas en  l as asoci aci o nes em presar i al es de  un  
determ i nado  se ctor); 
3)  cond i ci ones  general es  aprobadas  o  autor i zadas por  l a  A dm i ni stra ci ó n  (com o  l as  que  f i guran  
en  l os m odel os  de  contratos  de  ar rendam i ento  f i nanci ero  y  de  f i nanci a ci ón  de  com pra  de  b i enes 
m uebl es a  pl a zos  apro badas por el M i ni ster i o  de  Just i ci a  y  pub l i cadas en  el B O E ); y  
4) co n di ci ones general es estab l eci das por l ey  f orm al  o  m ater i al y  transcr i t as  de  ésta”  (V I C EN T  
C H U L I Á , F ., «C ondi ci o nes general es de  l a  contrata ción  y  con di ci ones abusi v as  bancar i as», en  
Pr otección  de par ti cular es fr ente a  l as malas pr áct i cas bancar i as (d i r . por C U Ñ A T  ED O , V .),  
Estu di os  de  D ere cho  Judi ci al ,  núm . 55, C onsej o  G eneral del  Po der  Judi ci al /  C entro  de  
D ocum enta ci ó n  Judi ci al ,  M adri d, 2004, p. 77). 
352  R E Y E S  L Ó PE Z  considera  que, p or v ía  de  anal o gía, tam bi én  ser ía  apl i c abl e  l a  L G D C U  a  
rel a ci ones en  que  i n terv engan  em presas  en  si t uaci ón  de  desi g ualdad  (R E Y ES  L Ó PE Z , M ª. J.,  
«A  prop ósit o  de  l a  i ncl usi ó n  de  cl áusul as dej adas al arbit r i o  de  una  so l a  de  l as partes 
co ntratantes en  l as con di ci ones  general es de  l a  co ntrata ci ó n. L i ci tu d  de una  cl áusul a  i m puesta  
por  u n  B anco  en  u n co ntrato  de  apertura  de  cuenta  cor r i ente, q ue  l e  f a cu l taba  para  de cl arar  el  
v enci m i ento  anti ci pado  del crédi to  en  el m om ento  q ue  apreci ase  que  l as ci rcu nstanci as  
e co nóm i c as  habían  v ar i ad o  en  detr i m ento  de l a  sol v enci a  del contratante», en  RG D , n úm s. 562-
5 6 3, 1 9 9 1, p. 58 14). 
353  Vi d.,  U R Í A , R ., «R ef l ex i ones  sobre  l a  contrataci ón  m erc anti l en  ser i e», en  RD M , núm . 6 2, 
1 9 5 6, p. 2 2 3; D E  C A ST R O , F ., «L as  condi ci ones general es de  l os contratos  y  l a  ef i c a ci a  de  l as 
l eyes», en  AD C ,  t. X I V -Fasc. 2, 19 6 1, p p. 2 9 9  y  30 0; G A R C Í A  A M I G Ó , M ., L as condi ci ones 
gener ales de l os contr atos, M adr i d, 1969, p. 24. 
354 Vi d.,  N I ET O  C A R O L , U ., «C ontratos  de  ad hesión  y  D ere cho  de  l os  consum i dores. 
Si tua ci o nes espe cíf i cas de  l as co nd i ci ones general es  en  l os contratos  cred i t i ci os», en  Act. Ci v.,  
n úm . 2,  1 9 93-1, p. 21. 
355   Vi d.,  G A R C Í A  A M I G Ó , M ., L as condi ci ones..., ci t ., p. 25. 



170 

4º. po dem os añadi r  que f acil i t an  l a  def ensa  de l os l egíti m os derechos e  i ntereses 

parti cul ares de  am bas partes co ntractuales, pues es u n  m edio  de  prueba ef i caz  

del contenido  obl igaci onal del contrato  en  cuesti ón. 

 

       Se ha  di scutid o  entre  l a  d octr ina el pr eten dido  car ácter  de f u en te  de  

D er ech o  obj et i vo de  l as con di cio nes general es de los contratos, dada  su  

general idad  y l a  f orm a de i m posi ci ón 356; f r ente  a  l a  teoría  norm ati v a de  l as  

condi ci o nes general es357, l a  doctr ina  m ayorit ar i a  es parti dar i a  de su  natural eza  

contractual , p ues ti enen  por f i nal idad  regular u ni f orm em ente  l as rel acio nes 

contractual es, l o  q ue  requi ere  el co nsenti m iento  de l as partes358. T ras l a  

apro baci ón  de l a  L CG C  en  199 8, p uede  deci rse que estas condi ci ones general es 

no  son  auténti cas n orm as j urídi cas, y  sól o  t i enen  ef i caci a  i nter  par tes, l o  q ue  

ex ige el consenti m i ento  mutuo  en  un  contrato, no  bastan d o  l a v ol untad  

                                            
356  G A R R I G U E S  op ina  q ue  “ l as co n di ci o nes general es de  l a  contrataci ón, p or el dato  de  su  
obl i gator i edad  i ndi scut i b l e  para  l as par tes y  por su  t ransc endenci a  al  su pl i r  l as  l ag u nas de  l a  L ey  
en  se ctores enteros  del tráf i co  m erc anti l ,  si ngul arm ente  en  m ateri a  bancar i a  y  de  seg uros, 
of r e c en  un  carácter  m uy sem ej ante  al de  l a  L ey ”  [ G A R R I G U E S, J.,  Contr atos..., cit ., p. 1 9] . 
       Por su  par te, U R Í A  enti ende  que, pese  a  l a  general i dad  de  l a  doctr i na  que  re co n oc e  el 
c ará cter de  f uente  j ur íd i ca  a  l as  co n di ci ones general es de  l os  contratos, es preci so  ex am i nar  
par ti cul arm ente  el m odo  en  que  hay an  si do  f orm ul adas:  
1)   So n  norm as  de  D ere cho  obj et i v o: a)  l as  con di ci ones di ctadas e  i m p uestas por u na autor i dad  
p ú bl i c a  i n vesti da  de  poder n orm ati v o; b) l as  i m p uestas i ndi re ctam ente  por  esas autor i dades  
m edi ante  del ega ci ón  de  su  p otestad  norm ati v a  a  l os em presar i os; y  c)  tam bi én  l as  condi ci o nes 
general es di ctadas en  apl i c aci ó n  o  ej ecuci ón  de  acuerdos  tom ad os  por  asoci a ci ones  
prof esi o nal es  l egal m ente  re co n oci das d i r i g i dos  a  di sci pl i nar  l as  si ngul ares rel aci ones 
co ntra ctual es entre  l os  em presar i os de l a  asoci a ción  y  sus  cl i entes. 
2)   Por el co ntrar i o, no  tendrán  ese  carácter  y  sí un  f un dam ento  contractual b i l ateral , l as  
co n di ci ones general es  f orm ul adas en  ej e cuci ó n  de  anter i ores contratos  de  coal i ci ó n, c ar tel  o  
si nd i c a ción  de  l os  em presari os  para  i m p oner l as a  sus cl i en tes, n i tam poco  l as co nd i ci ones  
general es f orm ul adas si ng ul arm ente  por cada  em presar i o; en  estos  d os  úl ti m os  casos  l as  
co n di ci ones ob l i gan  al cl i en te  cuan do  l as a c epta  al adheri rse  a  el l as  en  l a  est i p ul aci ón  del 
co ntrato, pero  n o porque  tengan  v al or  de  norm a  de  D erecho  obj et i v o  (U R Í A , R ., 
«R ef l ex i ones.. .», cit ., p p. 221  y  ss.) . 
357   Vi d. A L FA R O  Á G U I L A -R E A L , J.,  L as condi ci ones gener ales..., ci t., en  do nde  di cho  autor  
es par ti dar i o  de  esta  teor ía, al af i rm ar q ue  l as condi ci ones general es ún i c am ente  t i enen  val i dez  si 
i ncorporan  u na  norm a  que  der i v e  de  l a  l ey ,  l a  costum bre  o  l os pr i ncip i os general es del dere cho. 
358   A sí, según  V I C E N T  C H U L I Á : “ L as condi ci ones general es de  l a  contrataci ón  i m p uestas p or 
l as  em presas  no  son  D ere cho  o bj eti v o, a  pesar  de  su  apl i caci ó n  general i z ada, y  ni  si q ui era  
p ueden  or i g i nar usos  del com erci o, y a  que  en  su  repeti ci ón, p or v en i r  i m puesta, no  ex i ste  opi nio  
j ur i s  vel necessi tati s (p.ej ., no  p ueden  or i g i nar  usos  banc ar i os, com o  reco noció  l a  hi stór i ca   
ST S  de  8  de  abri l de 1 9 9 4, Caixa  Catal unya) ”  (V I C E N T  C H U L I Á , F., «C ondi ci o nes 
general es...», cit ., p. 8 2). 
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uni l ateral  de una de l as partes; en  consecuencia, en  esta  m ater i a  es apli cable  l a  

norm ati v a  sobre obl igaci ones y  contratos. 

 

       Por tanto, entendem os, l a pr incipal di f er en cia de  l as condi ciones general es  

de los contratos con  r especto  a  los u sos de com er cio  (entién dase, n orm ati v os) 

radi ca, princi pal m ente, en  l a  f al ta  del carácter n orm ati v o  de  aquéll as. A sí, l a  

obli gator i edad  del uso  j uríd i co  radi ca, com o  to da  norm a j urídi ca, q ue es, en  su  

carácter genéri co  y prev i o  a  l a  reali zaci ón  del presu p uesto  f ácti co; m i entras q ue 

l a  obl igator i edad  de l a  con di ci ón  general se  pl antea  con  p oster i or idad, en  cada  

caso  singular, en  l a  m edida  en  que  el cl i ente  se  adhiere, parti cul arm ente, al 

cl ausul ado  q ue ha si do  i m p uesto  u nil ateral m ente  por l a  otra  par te contractual . 

En  últ i m a  i nstanci a, el el em ento  di f erenci ador bási co  es l a  con vi cci ón  soci al  de  

su  obl igator i edad  (o pini o  i ur i s  vel necessit ati s), de que una prácti ca  com erci al es  

v i nculante  para am bas partes sin  necesi dad  de pacto  ex preso; req ui si to  de 

natural eza  subj eti v a  éste, ausente  en  l a  con di ci ón  general , que perm i te  l a  

consideraci ón  j urídi ca del uso  n orm ati v o  como  f uente  del D erech o  (art. 1.3, 

párr. 2º., del C C). 

 

 

b’)    D e l as  con di ci ones  gener al es  de  l os contr atos bancar i os, en  par ti cul ar . 

 

       En  el ámbi to  co ntractual estr i ctam ente bancari o, todo  lo  ex p uesto  ti ene  

especi al rel ev ancia, pudiend o  af i rm arse que l as con di cio nes general es de l os 

contratos bancarios han  tenido  u na  am pl ia  di f u sión , p or v ar i os f actores: 

1)  Por un  l ado, de f orm a destacada, l a ausencia  de regulaci ó n  l egal de  l os 

contratos bancarios359. 

                                            
359   L a  i nsuf i ci enci a  de  l a  reg ul aci ó n  de  l as condi ci ones general es  en  m ater i a  de  contrata ción  
banc ar i a, conteni da  en  l a  L G D C U , ha  m oti v ado  l a  apari ci ó n  de  n orm as  especí f i c as, que  no  
p ueden  entenderse  sat i sf actor i as. 
        D e  f orm a  q ue, co n  ex cepci ó n  de  l a  L C C, en  m ater i a  de  créd i to  al consum o, l a  norm ati v a  
so bre  cond i ci ones general es de  l os co ntratos banc ar i os está  ref er i da  a  l a  noci ón  de  l a  cl i entel a  
banc ar i a, y  no  del co nsum idor. T al es  el  sent i do  q ue  se  desprende  genér i c am ente  en  el art.  48.2  
L D IE C  cuan do  se  atr i buy e  di v ersas  f a cult ades  al M ini stro  de  E co n om ía  y  H aci enda, “ con el f i n 
de  pr oteger l os l egítimos i nter eses de l a  cl i en tel a  acti va  y pasi va  de l as enti dades de cr édit o  y 
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2)   En  ínti m a  co nex ión  con  el reseñado  el em ento, el carácter d i sposi t i v o  de l as 

norm as co ntractuales supletor i as del Código  C iv i l , que determ ina  q ue aquí 

i ncida  de f orm a destacada  l a  l i bertad  de pactos del art. 1255  C C. E l lo  se pl asm a  

en  el propio  contenid o  contractual , establ ecid o  en  l as condi ciones general es, si 

bi en  con  l as l i m i taci ones estableci das en  di cho  precepto  de  no  ser contrar i os a  l a  

l ey, l a  moral o  al orden  pú bl i co360. 

3)  T am bién  hay que  señalar l a  uni f orm idad  de  l a  co ntrataci ó n  bancari a. Esta  

nota  característi ca de  l as co ndi ci o nes general es de los contratos, en  general , 

v i sta pocas l íneas atrás, es más ev idente  tratándose de contratos bancari os, pues 

perm it e  hom o genei zar  el contenid o  de los f ormular i os bancarios361. 

4)  Y  el i nterés de  los bancos en  l ograr l a  mayor transparencia  p osib l e  en  sus 

rel acio nes con  l a  cl i entel a bancari a, con  el obj eto  de ex i m i rse  de l os posibl es 

sup uestos de  responsabi l i dad, q ue  trasl ada  al propio  cli ente  bancar i o362. 

 

                                                                                                                                     
sin  per j ui ci o  de l a  l i ber tad de contr ataci ón  que, en sus aspectos  sustanti vos y  con  l as 
l i mi taciones que pudi er an  ema nar de otr as di sposi ci ones l egal es, deba  pr esidi r l as rel aciones 
entr e l as enti dades de cr édi to  y su cl i entela” . 
360  E l conc epto  de  “ orden  púb l i co”  es di scut i do  y  v ar i abl e, com o señal a  O ’ C A L L A G H A N  
M U Ñ O Z , q ue  l o  c al i f i ca  com o  “ aq uel t i po  de  norm as  q ue al c anz an  u n  val or pref erente  dentro  
del ordenam i ento  j u ríd i co”  (O ’ C A L L A G H A N  M U Ñ O Z , X ., «C ondi ci o nes G eneral es  de  
C ontrata ción: C onc eptos  G eneral es y  R equi si t os», en  Contr atos de adhesió n  y  der echos de l os 
consumi dor es, M adri d, 1 9 9 3, p. 13). 
361  E l l o  perm i te  l a  el aboraci ó n  de  unas  regl as  uni f orm es  en  l os  f orm ul ar i os  banc ar i os, 
el aboradas por l as  di sti ntas enti dades de  créd i to. C om o  anal i z arem os en  el ap. I I I .-C .-c)a’ ), esta  
prá cti c a  de “ un i f orm i z a ci ón”  de  l as condi ci ones general es de  l os co ntratos  bancar i os  se  ha  
seg ui do  en  Franci a, I tal i a  y , pr i nci pal m ente, A l em ani a, desde  hace  ti em po, pero  en  E spaña  aún  
no  se  ha  dado  ni n gún  av ance  en  tal  senti do. 
362   L a  ex o nera ción  de  responsabi l i dad  por  i ncum pli m i ento  de  o bl i ga ci o nes  co ntractual es t i ene 
com o  l í m i te  el  d ol o  y  l a  cul pa grav e. Por  tanto, en  tal es  casos  (esto  es, en  l os  sup uestos  de  
i ncum pli m i ento  contra ctual co nsci ente  y  del i berado), n i ng una  cl áusul a  de  i r resp onsabil i dad  
p uede  proteger  al B anco, pues ser ía  co ntrar i o  al pr i nci p i o  de  l a  b uena  f e  en  l a  ej ecución  y  el  
cum pli m i ento  de  l os co ntratos m erc anti l es  (ar t . 57  C C o.). A si m i sm o, es nu l a  l a  renu nci a  de  l a  
a c ci ón  para  ha c er ef e ct i v a  l a  responsabi l i dad  proc edente  del d ol o, responsabil i dad  que  es  
ex i gi b l e  en  todas l as ob l i gaci ones (ar t . 1102  C C ). 
       G A R C Í A  A M I G Ó  opinaba, en  este  tem a: ” L as est i pul aci ones de  no  resp onsabi l i dad  
f orm ul adas  por  el banq uero  y  aceptadas l i brem ente  por el  cl i en te  so n, si n  em bargo, n ul as en  l a  
m edi da  de  q ue  l a  resp onsabi l i dad  se  deba  a  cul pa  grav e  o  a  dol o  del ban quero. A hora  b i en, 
ten i en do  en  cuenta  q ue  se  trata  de  una  act i v i dad  prof esi onal y , adem ás, que  se  trata  de  contratos 
basad os  en  el créd i to, en  l a  conf i anza  del p úb l i co, l a  cul pa  habrá  de  ser apre ci ada  co n  m ay or  
sev er i dad  (cu lpa  prof esi onal ) ”  (G A R CÍ A  A M I G Ó, M ., Cl áusulas li mit ati vas de l a  
r esponsabi l i dad contr actual , M adr i d, 1965, p. 2 1 5). Vi d.,  tam bi én, M O L L E , I contr atti bancar i , 
M i l án, 1 973, p p. 46-53. 
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       En  torno  a  l a  n atu r aleza  ju r ídi ca de l as condi ci ones general es de l a  

contrataci ón  bancari a, el pfr . G A R RI G U E S  sosti ene que cuando  su  grado  de 

di f usi ó n  y  obj eti v idad  sea  muy am pl io “ di chas con di cio nes po drían  asi m i l arse  al  

uso  m ercantil n orm ati v o” 363; es  deci r , po drían  equipararse a  lo  q ue  él enti ende  

com o  uso  en  f ase  de  «o bj eti v aci ón  general i zad ora»364, consi stente  en  el hecho  

de q ue  “ l a  cl áusula  típ i ca de  l os contratos se  destaca de  l a  v oluntad  de l as partes, 

ai sl ándose de ell a  y conv i rt i énd ose  en  n orm a obj et i v a  de D erecho  que se  i m po ne  

com o  tal a  l a  v oluntad  de los parti cul ares, l os cuales, no  pactando  lo  co ntrar io , 

quedan  v inculados, aunq ue lo  ignoren” 365. 

       Frente  a  esta p osi ci ó n real i sta, que ex am ina esta  cuest i ón  desde  un  punto  de 

v i sta  de l as f uerzas soci al es i nterv ini entes, se m ani f i estan  v ar i os autores (entre  

otros, D E  D I EG O , y D E  CA ST RO ), que se  oponen  al predom ini o  de l as gran des 

empresas a  trav és de  l as con di cio nes general es366. 

 

 

b)     D el i m i taci ón  prev i a  de  los co ntratos bancarios. 

 

 

a’)    Concepto  de  contr ato  ba ncar i o. 

 

       L os Códigos de  Com erci o  deci mon óni cos no  conti enen  una reg ulaci ón  

específ i ca  de l os contratos bancari os, l i m it ándose  a  co nceptuar a  l as o peracio nes 

bancari as como  m ercanti l es, y  rem iti énd ose  el l eg i sl ador, para  l a  reg ulaci ón  de  

esta  cl ase de o peraci o nes, a  l as norm as m ercanti l es  especial es y, 

supletori am ente, a  l as  norm as general es del D erecho  com ún 367. Por ell o , m uch os  

                                            
363   G A R RI G U E S, J., Contr atos..., cit ., p. 21. 
364   G A R RI G U E S, J., Tr atado..., ci t., p. 1 4 8. 
365   G A R RI G U E S, J., Contr atos..., cit ., p. 21. 
366   Vi d. D E  D I EG O , D ictámenes Jur ídi cos, I I , M adr i d, 1 9 5 8, p p. 6 1 3  y  614. 
       T am bi én, vid.  D E  C A ST R O , F ., D er echo Ci vil de  España,  I ,  M adr i d, 1949, p. 355; y ,  
poster i orm ente, en  1961, D E  C A ST R O , F., «L as  con di ci ones general es...», ci t ., p p. 3 0 7  y  ss. 
367   A sí, p.ej .,  en  el art.  3 10  C C o. (ú l t i m o  prec epto  del T ítu l o  I V  del L i bro  I I , en  don de  d i cho  
pre c epto  está  i nserto) se  ex cepci ona  al depósit o  bancari o  el tratam i ento  general que  el C ódi go  de 
C om erci o  d i spensa  al dep ósi to  m erc anti l  en  l as n orm as  pre c edentes. Su  tenor es: “ No obstante l o  
di spuesto  en l os ar tículos anter i or es, l os depósi tos ver if i cados en  l os bancos, en  l os al macenes 
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contratos bancari os, ante  l a  ausencia  de  regulaci ón  l egal , se  han  rem it ido  a  l a 

regulaci ón  del dep ósit o  y del préstamo, real i zada en  el Códig o  de Com erci o  (art . 

303  y  ss., y art. 311  y ss., respect i v am ente) y  en  el Código  C iv il (arts. 1758  a  

1789, y 1740  a  17 5 7), así com o  a l a  com i si ón  m ercanti l (art. 244  y ss. del 

CCo.)368. 

       N uestro  Có digo  de Com erci o  se  ref i ere  a  l as operaciones bancari as en  el art . 

175  (con  carácter general ) , y , específ i cam ente, en  los arts. 177, 199  y 212, al 

caracter i zar a  l os di v ersos ti pos de  B ancos. H ay que tener en  cuenta que  estos 

preceptos n o  ti enen  sustanti v i dad  propia, pues hay o peraci o nes (dep ósi to, 

                                                                                                                                     
gener ales, en l as sociedades de cr édi to  o  en  otr as cualesquier a  compañías, se r egi r án  en  pr i mer 
l ugar por l os estatutos de  l as mismas; en  segundo, por l as pr escr i pciones de este Códi go, y, 
úl ti mamente, por l as r eglas del D er echo  común, que son  apl i cabl es a  todos l os depósi tos” . 
      Por  m andato  de  este  pre cepto, l os  E statu tos  de  l os B ancos,  se  anteponen  a  l as  norm as  l egal es  
de  c ará cter d i sposi t i v o  en  m ater i a  de  co ntrata ción. Si n  em barg o, real m ente  n o  const i tuy en  f uente  
de  D ere cho  o bj eti v o, y a  q ue  l a  o bl i gator i edad  de  d i chos  E statutos  reside  en  l a  v ol u ntad  de  l os 
soci os ( rel a ci o nes soci etar i as i nternas) y  en  el a cuerdo  co ntractual de  l as par tes ( rel a ci ones  
ex ternas de l a  soci edad  co n  sus  cl i entes), q ue  es  al que  se  ref i ere  el  art. 310  C C o., en  m ater i a  de  
depósi tos banc ar i os; t ratán d ose  de  bancos  pr i v ados,  l os  E statutos  de  l os bancos  t i enen  un  m ero  
v al or contractual , y  só l o  obl i gan  a  l os B ancos  y  a  sus cl i entes en  l os térm i nos pactados. Vi d. 
G A R CÍ A  A M I G Ó , M ., «En  torno  al art.  3 1 0  del C ódi g o  de  C om erci o  (su  si gn i f i c ado  para  l a  
teoría  general de  l as f uentes de  D ere cho  y  para  el probl em a de  l as “ condi ci ones general es de  l a  
co ntrata ción” )», en  RD P , 196 4, pp. 836  y  ss. 
      Por otra  parte, com o  vi m os  en  el ap. I I .-A .-a), el  a ctual D erecho  m erc antil y a  n o  se  l i m i ta  al 
C ódi g o  de  C om erci o, que  asi ste  a u n  f enóm eno  de  descod i f i ca ci ón  m erc anti l en  m ul ti t ud  de  
l eyes  especi al es. Por tanto, l a  ref erenci a  del art. 31 0  C Co. a  “ l as pr escr i pciones de este Código”  
(o, m ás  genér i cam ente  en  el ar t.  2  C C o. a  “ l as di sposi ci ones conteni das en  él ” ) ,  ha  de  entenderse  
a  l a  “ L ey mer cantil ” , tanto  general (C ó di go  de  C om erci o)  com o  espe ci al ;  y , en  co nse cuenci a, l a  
l ey  m erc anti l  especi al se  apl i cará  con  pref erenci a  a  l as regl as del D ere cho  com ú n. 
368   Sin  em barg o, co nsi deram os  q ue  estos co ntratos  banc ari os,  que, en  pur i dad, c aben  c al i f i c ar 
com o  “ atípi cos”  (en  tanto  no  t i enen  una  reg ul a ción  l egal espe cíf i c a),  si b i en  pueden  adoptar  
c ara cteríst i c as del C ódi go  de  C om erci o  y  del D erech o  com ún, si n  em bargo, t i enen  u na  
natural e z a  j ur íd i ca  parti cu l ar ;  y ,  por  tanto, estas reg l as com unes  suf r en  u na transf orm aci ón  de  
di f erenci a ción  de  l a  m odal i dad  contra ctual banc ari a  en  cuest i ón. 
      P.ej ., el  depósi to  banc ari o  de  di nero, com o  cl ase  del depósit o  m erc anti l ,  se  apar ta  netam ente  
del régi m en  general del C ódi go  C i v i l ,  en  donde  se  estab l e ce  l a  natural e za  j ur íd i c a  gratui ta  del 
depósi to, “ sal vo  pacto  en  contr ar i o”  (art . 1 7 6 0  C C ). D e  f orm a que  en  el depósit o  m erc anti l l a  
gratu idad  es ex cepci onal (art . 340  C C o.: “ El deposi tar i o  tendr á  der echo a exigi r r etr i bución  por 
el depósit o, a no mediar pacto expr eso  en contr ar i o” ) . 
      I gual m ente, el dep ósi to  banc ari o  de  d inero  se  puede  co nc ebi r  com o  dep ósit o  m erc anti l  
i r reg ul ar,  sui gener i s, en  el q ue  l a  t i tu l ar i dad  del  b i en  pasa  al propi o  B anco, q ui en  puede  
di spo ner del m i sm o  (con  l a  ob l i ga ci ó n de  dev ol v er l a  m i sm a  canti dad  entregada, con  l os 
i ntereses pa ctados, en  el t i em po  y  en  l a  f orm a  est i p ul ados) ; apartánd ose  del régi m en  general de  
q ue  l a  cosa  dep osi tada  conti n úa  si endo  de  l a  ti tu l ar i dad  del deposit ante. C f r. con  el art.  1766  C C  
(“ El deposit ar i o  está  obli gado a guar dar l a  cosa  y r esti tui r l a, cuando  l e sea  pedi da, al 
deposi tante, o  a  sus causahabi entes, o  a  l a  persona que hubiese sido  designa da en  el contr ato” )  
y  el art . 30 6  C C o. (“ El deposi tar i o está  obl i gado  a  conser var l a  cosa  objeto  del depósi to  según  
l a  r eciba, y a  devol ver l a con  sus aumentos, si l os tuvi er e, cuando  el deposit ante se l a  pida” ) . 
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préstamo, descuento, etc.)  que p ueden  ser real i zadas p or suj etos q ue no  son  

B ancos. Sólo  p ueden  conceptuarse  estr i ctam ente  com o  o peraci o nes bancari as  

aquel l as en  l as q ue  i nterv i ene un  B anco, el cual está  dotado  del carácter de l a 

pr ofesi onal i dad369, i nherente  a  todo  acto  de com erci o  en  sentido  pro pio 370, com o  

el em ento  di f erenci ador del resto  de  suj etos q ue real i zan  operaciones q ue  no  son  

bancari as. D e  f orm a que  cuando  estas o peracio nes son  real i zadas  

prof esi onal m ente  por l os  B ancos, p ueden  entenderse  com o  o peraci o nes  

bancari as; en  cambio, l as operaci ones dej an  de ser bancari as cuan do  se  practi can  

por suj etos que  no  son  B ancos371. 

       Frente  a  esta  co ncepción  subj et i v a  del contrato  bancari o, representada  por 

G A R RI G U ES, ex i ste  un  sector doctr inal parti dar io  de un  cr i ter i o  o bj eti v o, 

según  el cual l as o peraci o nes bancari as se  asi entan  en  u na pura act i v idad  de  

interp osi ci ón  en  el crédit o372. SÁ N C H EZ  CA L E RO  si gue  esta  p osi ci ón  

doctr inal cuando  def i ne al contrato  bancari o  com o  “aq uel acuerdo  de v ol untades  

tendente a  crear, m o di f i car, regular o  ex ti ngui r una rel aci ó n  j urídi ca  bancari a, 

entendiendo  p or tal l a  q ue  se incardina dentro  de  l a  acti v idad  de  i nterm ediaci ón  

credi ti ci a  in di recta; es  deci r , u na rel aci ón  que si rv a  para  que  el banco  reali ce  l a  

acti v idad  de captar f ondos del p úbl i co  con  áni mo  de  ut i l i zar l os p or cuenta  

pro pi a  en  l a  concesión  de  créditos” 373. 

        V I CEN T  CH U L I Á , por su  parte, ado pta  una p ostura  ecl écti ca, con l a  que 

nos identi f i camos; y di sti ngue en  el concepto  de co ntrato  bancari o  dos noci ones:  

1) u na  n oción  subj eti v a, en  cuya  v i r tud  “es contrato  bancario  el est i pul ado  

pr ofesi onalmente  por  u n  Banco, hoy p or  toda  Enti dad  de  Cr édit o , general m ente  

                                            
369  E ste  carácter es  enten dido  com o  act i v i dad  habi tual y  con  án i m o  de  l ucro, el em entos 
di f erenci adores de  l os B ancos ( reconoci d os en  el art.  37  L O B ), com o  verem os  en  el ap.          
I I I .-C .-c)b’) b” )b” ’ ),  com o  em presas  m erc anti l es, cuy o  o bj eto  pr i nci pal , n o  el ú ni co, es l a  
m edi a ción  en  l as opera ci ones sobre  di nero  y  sobre  t í tu l os. 
      Vi d.,  en  este  senti do, FO L C O , I l si stema..., ci t. ,  p. 139, para  qu i en  l a  B anca  n o  se  puede  
def i n i r  com o  u n si m pl e  com erci ante  de  d inero,  si no  que  ha  entenderse  com o  u na  “ e m presa  
i ndustr i al  del crédi to” .  Por tanto, l os  B ancos  no  sól o  a ctúan  com o  m edi adores de  créd it o, si no  
q ue  tam bi én  i nterv i enen  en  l a  cre a ción  del crédi t o. 
370    Vi d. G A R R I G U E S, J.,  Contr atos..., cit ., p. 11; qui en  resalt a  este  el em ento. 
371    Vi d. G A R R I G U E S, J.,  Contr atos..., cit ., pp. 12  y  1 3. 
372  Entre  otros, au n que  co n  reserv as, SA N T O S  (vid. SA N T O S, V ., El contr ato  bancar i o. 
Concepto  funci onal , B i l bao, 1972, p. 124). 
373   SÁ N C H E Z  C A L E R O , F ., I nsti tuci ones de D er echo  mer canti l , v ol .  I I , 2 3ª. ed.,  M adri d, 
2 0 0 0, p. 316. 
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sobre dinero, crédi to  o  títu los v alores, bi en  de f orm a esporádi ca  (oper aci ones de  

caj a  o  ventani l l a)  o  bi en  dentro  de l a rel aci ó n  perm anente con  un  cl i ente  

(r el aci ón  de  cuenta  cor r i ente) ” ; y 

2) u na  noción  obj eti v a  o  f uncio nal , “ com o  o per aci ó n  i ntegr ad a  en  l a  

i nter mediaci ó n  en  el  cr édit o  i ndi r ecto , que es lo  que caracter i za  el núcl eo  

esencial de  l a  acti v idad  bancari a  l egal m ente ti p i f i cada  (art. 37  L O B  y art. 39  

L D I EC, que  def ine  q ué  es «Entidad  de  C rédit o») ” 374. 

       En  cualquier caso, l a  d octr ina m ayori tar i a  sosti ene l a m ercanti l i dad  de los 

contratos bancari os, basándose en  el art. 175  y ss. del CCo.375. Esto  es, l as  

operaci o nes bancari as, m erced  a su  incl usi ó n  en  el Código  de Com erci o, son  

actos de com ercio, según  l a  def ini ci ó n  del art. 2  CCo., y , en  co nsecuencia, 

ti enen  carácter m ercanti l . 

 

 

b’)    C l asif i caci ó n  de  l os  co ntr atos bancar i os. 

 

       D el ex am en  de  l as condi ci ones general es de  los contratos bancari os se  

puede reali zar u na  ti polo gía  contractual 376, a  f al ta de u na ti pi ci dad  l egal 377; lo  

                                            
374   V IC E N T  C H U L I Á , F .,  I ntr oducción..., 1 4ª. ed.,  2 0 0 1, ci t., p. 875. 
375   Si n  em bargo, V I C EN T  C H U L I Á  considera  que  “ es l egíti mo  cal i f i car como contr atos ci vi l es 
l os contr atos bancar i os con consumidor es, es  deci r , aquel l os  en  que  el d i nero  o  l os serv i ci os no  
se  desti nan  a  « o pera ci ones  m erc anti l es», apl i c ando  por  anal ogía  el cr i t er i o  del ar t.  3 11  C C o.” . Y  
se  ref i ere  a  l a  SA P  de  B arc el ona  (se cci ón 1 5ª.) ,  de  17 -2-1994, q ue c al i f i ca  com o  ci v i l un  
co ntrato  de  l easing  a  consumi dor  (V I C E N T  C H U L I Á , F .,  I ntr oducción..., 14ª. ed., 2 0 0 1, ci t.,  p. 
8 7 7). 
376  C U Ñ A T  E D O , V ., «L as f uentes regul adoras  de  l a  act i v i dad  contra ctual banc ar i a», en  
Estudi os de D er echo Bancar i o  y Bursátil -H omenaj e a  Evel i o  Ver duer a  y Tuel l s, t . I ,  M adri d, 
1 9 9 4, p. 606. 
377   L a  pro pi a  L D I E C , y a  en  19 8 8, año  de  su  aproba ción, m ani f i esta  en  su  E x posi ci ón  de  
M oti v os  l a  necesi dad  de  u na  L ey general so bre  ordena ci ó n  de  l a  a cti v i dad  de  l as ent i dades de  
crédi to. Pero, añade, que  “ por su  complej i dad, no  puede abor dar se con  pr em u r a” ;  
co nsi derándose  co nv eni ente  “ apr ovechar l a  apr obación  de esta  L ey  par a  r esol ver  ci er tos 
pr obl emas sustanti vos impor tantes del r égi men  l egal de l as di versas categor ías de enti dades 
fi nancier as” . 
       N o  o bstante, el ar t. 52  L D IE C  (este  precepto  está  i nclu i do  en  el T ítu l o  V , T ítu l o  que  ha  si do  
adi ci onado  por el ar t. 1  de  l a  de  L ey  3 /1994, de 1 4  abr i l ) , enum era  porm enor i zadam ente, si b i en  
si n  án i m o  cl asi f i c ator i o, l as  a ct i v i dades banc ar i as que  po drá  re al i z ar en  E spaña  cual qu i er ent i dad  
de  crédi to  autor i z ada  en  o tro  E stado  m i em bro  de  l a  U ni ón  E uro pe a, y  q ue  se  benef i ci an  de  un  
re co n oci m i ento  m utuo  dentro  de  l a  U ni ón. E ntre  otras, l a  c apta ción  de  depósi tos u  otros  f ondos  
re em bol sab l es; el  p réstam o  y  el crédit o, i ncl uyen do  crédit o  al consum o, crédit o  hi pote c ari o  y  l a  
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cual es p osib l e dado  el uso  m asi v o  a  los m i sm os (característi ca, que, por otro  

l ado, es com ún  en  todos los contratos m ercanti l es), así com o  por su  rel ati v a  

uni f orm idad  en  l as cl áusulas redactadas por l as  pr i ncipal es entidades de  crédito. 

       Entre  l as m uchas cl asi f i caciones p osib l es, se  puede  aten der a  l a  acti v idad  de 

interm ediaci ón  credit i ci a  (o peraci o nes acti v as y  pasi v as, según  sea  el banco  el 

que conceda crédi to  o  el q ue reciba  f on d os aj en os, respecti v am ente) o  a l a  

acti v idad  de  serv i ci o  o  gest i ón  (operaciones neutras) desarro l l ada  por l as  

entidades de  crédito. 

1)   En  def in i t i v a, l as oper aci ones act i vas com prenden  los contratos de  préstam o  

bancari o  de  d inero378, apertura  de  crédito379, y  descuento  bancari o380. 

2)  Por su  parte, l as  o per aci ones p asi vas abarcan  los contratos de dep ósi to 

bancari o  de  d inero381 y  de  redescuento  bancari o. 

3)   Por úl ti m o, entre  l as o per aci ones neutr as o  de  gesti ó n cabe  m encionar los  

depósi tos bancari os regulares, sean  éstos cerrados (p.ej . serv i ci os bancari os de  

caj as de seg uridad) o  abiertos (p.ej . dep ósito  adm ini strad o  de v al ores382) . L as  

                                                                                                                                     
f i nanci a ción  de  transa c ci ones com erci al es; el  “ f a ctor i ng”  co n  o  si n  recurso; el ar rendam i ento  
f i nanci ero; l as  o peraci ones de  pag o, con  i nclusión, entre  otros, de l os serv i ci os de  pago  y  
transf erenci a; etc. 
378  C on  garantía  personal ( f i anza, av al y  c ar tas de  patroci ni o), re al (pren da, h i pote c a), o  co n  
garantía  i ncorporada  a  d ocum entos c am bi ar i os  ( l et ra  o  pagaré) . 
379   E sta  aper tura  de  créd i to  puede  ser en  cuenta  cor r i ente  ( tam bi én  den om i nada  cuenta  corr i ente  
de  crédi to)  o  estar  garanti z ada. L as garantías  p ueden  ser  perso nal es  ( f i anza  y  c ar tas de  
patrocin i o); o  real es  (prenda, h i poteca), si en do  éstas  adm i si bl es, aunq ue  con  di f i cult ades  para  su  
real i z a ción, debi do  a  l a  i n determ i na ción  i n i ci al de  l a  deu da  garanti z ada. 
380  E l descuento  puede  ser  de  t í tu l os  cam bi ar i os  o  de  t í tu l os  n o  c am bi ar i os  (entre  éstos, l os  
cu p ones de a c ci ones u  ob l i ga ci ones, l as  cer t i f i ca ci ones de  obras, etc.) .  E l descuento  de  t í tu l os  
c am bi ar i os com prende tanto  el descuento  com erci al  ( l a  l etra  presup one  l a  ex i stenci a  de  u na  
o pera ci ó n  com erci al , n orm al m ente, una  com prav enta  co n  pre ci o  ap l a z ad o) com o  el descuento  
f i nanci ero. 
381   Podem os d i f erenci ar el  depósi to  banc ari o  atend i en do  a  dos  cr i t er i os: 
1)   Por l a  ti tu l ar i dad  de  l os  dep ósit os  banc ar i os  de  di nero, con  o  si n  f i rm a  autor i zada,  sea  aquel l a  
i nd i v i d ual o  col ect i v a  (o  cot it u l ar i dad); en  este  úl t i m o  c aso, el dep ósi to  puede  ser i n di st i nto  (o  
sol i dar i o),  m ancom u nado  (o  conj unto), o  condi ci onado.  
2)  Por el  grado  de d i spon i bi l i dad  de  l o  dep osi tad o, c aben  dos m odal i dades:  
-    D epósit o  a  l a  v i sta: dep ósi to  en  cuenta  corr i ente  (adm it en  descubi er tos del cl i ente  y  se  f a cil i ta  
un  tal onari o  de  cheq ues banc ar i os)  y  cuentas (o  l i b retas)  de  ah orro  a  l a  v i sta  (n o  adm it en  
descu bi er tos y  no  se  entrega tal onar i o  de  cheques). 
-   D epósi to  a  pl azo  (o  i m posi ci ón): co ntrato  de  cuenta  de  ahorro  y  contrato  de  i m posi ci ón  a  
pl a zo  f i j o. 
382   Éste  es un  co ntrato  co n  cl aras  anal ogías  con  otros  contratos banc ari os  neutros, com o  so n  l os 
de adm i ni st ra ción  de  v al ores representados  por anotaci ones en  cuenta, y  el  de  gesti ó n  de  c ar teras  
de  v al ores (esta  gest i ón  p uede  resul tar ser una  “ a dm i ni st ra ción  asesorada”  o  una  “ gest i ón  
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operaci o nes neutras tam bién  compren den  los supuestos de  m ediaci ó n  en  el pago  

(transf erenci a  bancari a, gi ro  bancari o  y d om i cil i aci ón  bancari a  de recibos, av al 

bancari o  y tarj etas de crédi to) y de m ediaci ó n  en  l a  em isi ó n  de v alores 

m o bil i ar ios; así com o  el sum ini stro  de  inf orm es com erci al es  (rel ati v os al 

análi si s  del m ercad o, naci onal o  ex tranj ero, o  de l a  solv encia  de personas). 

       H ay que adv erti r  que determ inados contratos presentan  un os perf i l es  poco  

níti dos en  su  caracter i zaci ón, por l o  q ue resul ta  di f íci l encuadrar l os en  un  grupo  

u  otro. A sí, p.ej ., el crédit o  docum entar i o, según  los casos, p uede entenderse  

com o  u na  concesió n  de crédit o  del banco  al ordenante y al benef i ci ar i o  

(ento nces, se conceptuaría  como  una o peraci ón  acti v a); o  bi en  consi sti r en  u na  

operaci ón  neutra, cuando  se  real i ce  u na  gesti ón  de pago  con  entrega  de 

docum entos. 

       En  otros casos, en  cam bi o, a  determ inad os contratos m ercanti l es  atípi cos 

(p.ej . el factor i ng) es  conv eniente  co ncebi r los, no  com o  co ntratos bancari os, 

pues no  si em pre  hay  u n  anti cipo  de f ondos, sino  como  m eros  contratos de  

col aboraci ó n. 

       Respecto  a  cada  una de  di chas m odal i dades tendrem os ocasión  de  con ocer, 

porm enori zadam ente, en  l a  “ SEG U N D A  PA RT E” , l a  posi ci ó n  de  l a  

j uri spru dencia  y  del SR BE. 

 

 

c')    Efi caci a  de  l as di sposici ones admi ni str ati vas  de  pr otecci ón  del cr édit o. 

 

       L a protecci ón  de los cli entes bancarios  fr ente  a  l a  m oderna contrataci ón  en  

m asa  ha seg uido  un  proceso  paral el o  a l a preocupación  p or el estableci m i ento  de 

un  si stem a de  co ntrataci ó n  transparente. En  ef ecto, el contrato  bancari o  no  es 

aj eno  al f enóm eno  actual de “ standari zaci ón”  de  los contratos p or l as gran des 

empresas; de  f orm a que aquél se  ha sust i tui d o  por un  “ co ntrato-ti p o” , ex ten dido  

en  f ormular i os i m presos, q ue  ha sid o  redactado  prev i a  y  unil ateral m ente  por l as  

                                                                                                                                     
di scre ci onal ” , seg ú n  sea, respe ct i v am ente, el cl i ente  o  l a  enti dad  de  crédi to  q ui en  adopte  l as  
deci si ones o p ortunas respe cto  a  l as i nv ersi o nes a  real i zar) . 
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entidades de  crédit o, y  que p uede  co ntener  cláusul as abusi v as; l i m it ándose l os 

cli entes a  adheri rse  a  su  cl ausulado, al ti em p o  de  co ncertar l a  operaci ón. Esta  

si tuaci ón  prov oca  tres consecuencias ex orbi tantes: 1) se rom pe el eq uil i bri o  

contractual f rente  a  l a  parte  predi spo nente, q ue  ostenta  una posi ci ón  de  

predom ini o; 2) se reduce así la  autonom ía de l a  v oluntad  de una  de l as partes  

contractual es; y  3) se i mpide  al adherente  q ue p ueda  elu di r  su  apli caci ón383. E ll o  

j usti f i ca  l a  tutel a  de  l os poderes públi cos, ex i gi énd ose, com o  co ntrapartida, l a  

transparencia  del m ercad o, en  el que l a  parte  m ás débil , contractual m ente, p ueda  

desenv olv er su  l i bertad  de  el ecci ó n384. 

       En  v i rtud  de l a  técni ca de l a  desl egali zaci ó n  adm ini strati v a  [ vi d. el            

ap. I I I .-A .-b)b’ ) ] , el art. 48.2  L D I EC  otorga  al M in i stro  de  Econom ía  y  

H acienda  am pli as f acult ades de protecci ó n  de l a  cl i entel a  de  l as ent idades de 

crédi to385. A sí, en  m ater i a  contractual bancari a, se  puede  recon ocer en  di cha  

di sp osi ci ón  l a  ex i gencia  de  d os requi sitos (de  incorporaci ón  y co ntenido)386, q ue  

pueden  enten derse esencial es para l a  v al idez  del co ntrato: 

1)  Por un  l ado, en  cuanto  al requi si to  de  i n cor p or aci ón  (engloba los requi sitos 

de f orm a escr it a  y entrega), el M ini stro  podrá “establecer que l os 

cor r espondientes contr atos se  for mal i cen  p or  escr i to  (...) ”  [ ap. a) del art. 48.2  

L D I EC] ; e  “ imponer  l a  entr ega  al cl i ente  de  un  ej emplar  del co ntr ato, 

debidamente suscr i to  por l a  enti dad  de  cr édit o ”  [ ap. b) del art. 48.2  L D I EC] . 

A mbos req ui si tos, de l a f orm a escr i ta  y de l a entrega  del d ocum ento  contractual , 
                                            
383   Vi d. SA L A N IT R O , L e banche e i contr atti bancar i , M i l án, 1978, p. 3 7. 
384   A U R I O L E S  M A R T Í N  señal a  que  “ en  n uestro  ordenam i ento, el térm ino  «transparenci a»  no  
goz a  de  un si gni f i cad o  técni co-j uríd i co  preci so, si b i en  se  u ti l i z a  f i g uradam ente  con  ref erenci a  a  
l as regl as sobre  i nf orm aci ón  y  p ubl i ci dad  de  l as condi ci ones ef e cti v as  que  l as ent i dades apl i c an  
en  sus operaci ones co n  sus  cl i entes”  (A U R I O L E S  M A R T Í N , A .,  «A spe ctos general es...», ci t., p. 
4 5 8). 
      SÁ N C H E Z  C A L E R O  co nsi dera  que  “ en  l ugar de  habl ar  de transparenci a  de  l as cond i ci ones  
general es, qu i zá  se a  m ás  preci sa  l a  i nd i c a ción  del  art ícu l o  1 0.1.a)  de  l a  L ey de  l os co nsum i dores  
cuando  ex i ge  en  l a  reda c ció n  de  l as  cl áusul as contra ctual es «concre ci ón, cl ar i dad  y  senci l l ez»  
si n  re env íos a  tex tos  o  docum entos”  (SÁ N C H E Z  C A L E R O , F ., «C o n di ci ones general es en  l os  
co ntratos banc ari os», en  Contr atos bancar i os, C ol egi os N otar i al es de  E spaña, M adri d, 1 996, p. 
3 1 5). 
385  “ C on el f i n  de pr oteger l os l egíti mos i nter eses de l a  cli entela  acti va  y  pasi va  de l as 
enti dades de cr édi to” , d i ce  l a  norm a. 
386  E stos  requi si tos  so n  una  espe ci f i caci ón  de  l os  q ue  se  pred i c an  con  c ará cter  general en  
m ater i a  de  consum i dores  y  usuari os  en  l a  L G C D C U ; y  q ue, poster i orm ente, se  recogerán  en  l a  
L C G C , y  en  l a  L C C , en  sus respe ct i v os ám bit os de  apl i c a ción, com o  verem os  en  el ap. I I I . -C .-
d). 
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se conf iguran  com o  el em entos esenci al es  para  l a protecci ón  de los cli entes  

bancari os, pues perm it e  conocer el contenido  contractual . 

2) T am bién  se  f acul ta  al M ini stro  para  “ deter min ar  l as  cuesti ones  o  

eventu ali dades que  l os contr atos r efer entes a  oper aci ones fi nancier as típi cas 

co n  su  cl i entel a  habr án  de tr atar  o  pr ever  de for ma expr esa, exi gi r  el 

esta blecimiento  por  l as  enti dades de  model os par a  ell os  e  imponer  al guna  

modal i dad  de co ntr ol admi nistr ati vo  sobr e dichos modelos”  [ ap. a) del art. 48.2  

L D I EC] . Esto  es, se  ref i ere  a l a  p otestad  reglam entar i a  del M ini stro  para  

establecer el con t en i d o m íni mo  de los contratos bancari os, que habrán  de 

concretarse  en  determ inad os f orm ular i os de co ntratos, y  so bre los cuales se  

ej ercerá  un  control adm ini strati v o. 

 

       En  cum pli m iento  del art. 48.2  L D I EC , se di ctan  l a  O .M . de 198 9387 y  l a  

C BE  8/19 90, q ue l a  desarro ll a. Esta  C i rcul ar ha sido  obj eto  de sucesi v as 

m o di f i caci o nes388, j usti f i cadas, b i en  por l a  i ncidenci a  q ue, en  su  contenid o, ha  

                                            
387   L a, a ctual m ente  v i gente, O .M . de  12  de di ci em bre  de  1 989  deroga  a  l a  O .M . de  3  de  m arzo  
de  1 9 8 7, rel ati v a  a  l i beral i z a ci ó n  de ti pos  de  i nterés y  com i si ones  y  so bre  n orm as  de  a ctua ción  
de  l as  enti dades de  depósit o  (B O E  núm . 55, del 5) .  E sta  O .M . de  198 7  dero g ó, entre  otras, l a  
pre c edente  O .M . de  1 7  de  enero  de  198 1  ( ref er i da  en  el núm . M argi nal 312) ; d i cha O .M . de  
1 9 8 7, al  m i sm o  t i em p o  que  perm it ía  u na  m ay or  l i ber tad  de f u nci onam i ento  al  m erc ado  
f i nanci ero, construyó  un  si stem a  de  protecci ón  del cl i ente, que  basaba  en  una  corre cta  
i n f orm a ci ón  (“ conoc er  con  ex act i t u d” , decía  l a  norm a) de  éste  en  determ i nadas m ater i as  
(pu bl i ci dad, tar i f as, t i p os  de  i nterés, docum entos contra ctual es y  l i qui dator i os, etc.)  y  en  l a  
cre a ción  de un  Serv i ci o  de R ecl am aci ones, en  el B anco  de  E spaña  (art . 9 ). 
        Por otra  par te, l a  O .M . de  1987  f ue  desarrol l ada  por l a  C B E  1 5/1987,  de  7  de  m ay o, 
rel ati v a  a  Ent i dades de  D epósi to: t i pos de  i n terés, com i si o nes y  norm as  de  a ctua ci ón  co n  l a  
cl i entel a  (B O E  núm . 118, del 18) , que  establ e cía  l os  requi si t os  que  l as  ent i dades  de  depósi to  
debían  de  cum pli r  en  l as opera ci ones  q ue  conc er taran  con  sus cl i en tes. 
       En  torno  a  l os antecedentes n orm at i v os  en  m ateri a  de  prote c ción  de  l a  cl i entel a  banc ari a, 
vid. m i ar tícul o, PA N C O R B O  L Ó PE Z , M . L ., «E l  Serv i ci o  de  R e cl am a ci ones del B anco  de  
España, ...», cit ., pp. 97 4-976. 
388    E stas m odi f i caci ones se  han  produci do  por l as  si gui entes  ci rcul ares: 
1º.  C B E  2 2/199 2, de  18  de  di ci em bre  (B O E  núm . 3 1 0, del 26) ;  
2º.  C B E  1 3/199 3, de  21  de  di ci em bre  (B O E  núm . 313, del 31) ; 
3º.  C B E  5/1 994, de  2 2  de  j u l i o  (B O E  n úm . 184, de  3  de  agosto) ; 
4º.  C B E  3/1 996, de  2 7  de  f ebrero  (B O E  n úm . 63, de  13  de  m arzo) ;  
5º.  C B E  4/1 998, de  27  de  enero  (B O E  núm . 38, de  13  de  f ebrero) ; 
6º.  C B E  3/1 999, de  2 4  de  m arzo  (B O E  n úm . 83, de  7  de  abr i l ) ;  
7º.  C B E  7/1 999, de  2 9  de  j u ni o (B O E  núm . 1 6 3, de  9  de  j u l i o) ; 
8º.  C B E  1/2 000, de  2 8  de  enero (B O E  n úm . 35, de  10  de  f ebrero);  
9º.  C B E  3/2 001, de  2 4  de  septi em bre  (B O E  núm . 24 2, de 9  de  octu bre) ; y  
10.  C B E  4/2 002, de  2 5  de  j u ni o  (B O E  núm . 157, de  2  de  j u l i o). 
A si m i sm o, l a  C B E  6/19 91, de  1 3  de  n o vi em bre, a  E nti dades  G estoras del M erc ado  de  D euda  
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producido  l a  apari ci ón  de  v ar i as norm as j urídi cas, de carácter l egal y  

regl am entari o389, b i en  por l a  adaptaci ón  de  nuestra  n orm ati v a  al D erecho  

com unit ar io390 o  por otras causas, que lo  han  aco nsej ado. 

       A m bas d i sposi ci ones reglam entar i as conf iguran  un  conjunto  de norm as 

rel at i v as a transparenci a  de l as o peraci o nes391, publi cidad392 y  de protecci ón  de  

l a  cl i entel a. En  lo  que  a  estas últ i m as af ecta, cabe  señalar el sig ui ente  régi m en  

de protecci ón  contractual : 

1)  E l req ui si to  de  entrega, al que  se ref i ere  el ap. b) del art. 48.2  L D I EC , se  

ex pli cit a  en  los aps. 1  y 2  del núm . 7°. de  l a  O .M . de  198 9393; y  se desarroll a  en  

                                                                                                                                     
Pú bl i ca  en  A notaci ones (B O E  núm . 281, del 23) ha  af e ctado  a  l a  C B E  8/1990, al  dero gar  
táci tam ente  el ap. 1  de  su  n orm a  29ª. 
389   C abe  m enci onar , cronol ógi cam ente: 
-    L ey  2/1 994. 
-    O .M . de  5  de  m ay o  de 1994. 
-    L C C  de  1995. 
-    O .M . de  27  de octubre  de  19 9 5, ci t. en  el n úm . M arginal 29 6. 
-    L C G C  de  1 998. 
-    L ey  46/1998, de  17  de  di ci em bre, so bre  i n trod uc ción  del euro  (B O E  núm . 3 0 2, del 1 8). 
-   R .D . 18 2 8/1999, de  3  de  di ci em bre, por el  que  se  aprueba  el R egl am ento  del R egi stro  de  
C ondi ci o nes G eneral es de  C ontrata ción  (B O E  núm . 306, del 2 3). 
-   R .D . 19 06/199 9, de  17  de  di ci em bre, p or el que  se  regul a  l a  co ntratació n  tel ef ón i ca  o  
el ectrón i ca  co n  cond i ci ones general es, en  desar rol l o  del ar t ícul o  5.3  L C G C  (B O E  n úm . 313, del 
3 1) . 
-    L M R S F  de  2 002, ci t.  en  el núm . M argi nal 296. 
-    R .D . 303/2004, cit .  en  el núm . M argi nal 296. 
390   P.ej .  l a  R e com enda ció n  97/489/C E, de  l a  C om i si ó n, de  30  de  j ul i o  de 1 9 9 7, rel ati v a  a l as 
transa c ci o nes ef ectuadas  m edi ante  i nstrum entos  el e ctrón i cos de  pag o, en  par ti cul ar  l as  
rel a ci ones  entre  em i sores  y  t i tu l ares de  tal es  i nst rum entos  (D O C E, Seri e  L , núm . 208, de  2  de  
agosto) . 
391    E stas norm as  se  ref i eren  a  t i p os  de  i nterés, com i si ones, n orm as  de  a ctua ci ón  y  o bl i ga ci o nes 
de  i n f orm aci ó n  a  cl i entes. 
392    R égi m en  de  prev i as autor i z aci ones del B anco  de  E spaña, en  m ateri a  de  p ub l i ci dad. 
393  E l n úm . 7º., ap. 2, de  l a  O .M . de  1 989  establ e c e  l a  ob l i gator i edad  de l a  entrega  del 
docum ento  co ntra ctual , m edi e  o  no  pet i ci ó n  del cl i ente, en  l os si g ui entes casos:  
“ a)   Aper tur a  de cuenta corr i ente a  l a vi sta  o  cuenta de ahor r o. 
b)  En l as oper aci ones siguientes, cuando  su  impor te  sea  i nfer i or  a  diez mi l l ones de pesetas:  
oper aciones de pr éstamo y cr édi to; compr aventa  de acti vos fi nancier os con pacto  de 
r etr ocesión; oper aci ones de depósit o  a plazo  o  captación  de fondos mediante pagar és o  
i nstr umentos si mil ar es. 
c)   Oper aciones de arr endamiento  fi nancier o . 
d)  Cesi ones de acti vos no  i ncor por ados a  valor es negociables, o  de der echos o  cuotas sobr e  
cual quier cl ase de acti vo. 
e)   L as demás que establezca el Banco de España.” . 
      E n  cualqui er c aso, “ cuando  l o  sol i ci te el cl i ente, l as Enti dades de cr édi to  deber án hacer l e 
entr ega del corr espondiente ej empl ar  del documento  contr actual en  que  se for mal i ce su  
oper ación, suscr i to, además de por el cl i ente, por  persona con  poder par a  obli gar  a  l a  Enti dad”  
(n úm . 7°., ap. 1, de  l a  O .M . de  198 9) . 
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los aps. 1  a  5  de  l a  norm a 6ª. de l a  C BE  8/1990. En  cuanto  al req ui si to  de  l a  

f orm a escr it a, q ue  se  im pone en  el ap. a) de  l a  n orm a l egal ci tada, aunque  no  se  

contem pla ex presam ente en  l a  O .M . de  19 8 9  y en  l a  CB E  8/199 0, se  despren de  

i m pl íci tam ente, p or su  obv i edad, del propio  requi si to  de  entrega. 

2)   Por su  parte, el requi si to  de  contenido, al que alu de  tam bién  el ap. a) del art. 

48.2  L D I EC  se concreta  en  el ap. 4  del núm. 7° . de l a  O .M . de 198 9, q ue  

establece  que “ l os documentos contr actu ales r el ati vos a  oper aci ones acti vas o  

p asi vas en  l os que  i nter veng a  el t i emp o  deber á n  r ecoger  de for ma  explí cit a  y  

cl ar a”  v ar ios ex trem os394; si en do  desarroll ad o  por el ap. 6  de l a  norm a 6ª. de l a  

C BE  8/1990. 

 

       L as n orm as adm ini strati v as v i stas, entendem os, pl antean  pro blem áti ca  en  

cuanto  a  su  ef i caci a  j urídi co-pr i v ada, en  v ar i os órdenes: 

1)   Por un  l ado, l a  cuesti ón  de  u n  ev entual l ím i te  a  l a  l i bertad  co ntractual . 

      En  ef ecto, el m encio nado  art. 48.2  L D I EC, en  cuya  v i r tud  se  di ctan  di chas 

di sp osi ci o nes, establece  q ue  l as ref er idas f acult ades del M ini stro  de Economía  y  

H acienda se l e  otorgan  “ si n  per j ui ci o  de  l a  l i ber tad  de co ntr ataci ó n  q ue, en  sus 

aspectos sustanti vos y  con  l as l i mi taci ones que  pu dier an  emanar  de  otr as 

di sposi ci ones l egales, deb a  pr esi di r  l as  r el aci ones entr e  l as enti dades de cr édit o  

y  su  cli entel a” . 

       Este precepto  pone de  m ani f i esto  el i n terv encio ni sm o  de l a  A dm ini straci ó n  

p úbli ca, no  sól o  en  el ám bi to  de superv i si ón  de l as entidades de crédi to, sino  

                                            
394    E ste  pre c epto  se  ref i ere  a: 
“ a)  E l t i po  de i nter és nominal que se uti l i zar á  par a  l a  l i qui dación  de i nter eses o, en el caso  de 
oper aciones al descuento, l os pr ecios efecti vos i ni ci al y  fi nal de  l a oper ación. 
b)  La  per i odi ci dad  con que se pr oduci r á  el devengo  de i nter eses, l as fechas de devengo  y  
l i quidación de l os mismos o, en su caso, de  l os pr eci os efecti vos ci tados en l a  l etr a  anter i or , l a  
fór mula  o  métodos util i zados par a  obtener , a par ti r  del t i po  de i nter és nominal , el i mpor te  
absol uto de l os i nter eses devengados ( ...) . 
c)   L as comisiones y  gastos reper cuti bl es que sean  de apli cación, con  i ndi cación concr eta  de su  
concepto, cuantía, fechas de devengo  y l i quidaci ón  ( ...) . 
d)  Los der echos que contr actual mente corr esp ondan a  l a  Enti dad de cr édi to en or den a  l a  
modi fi cación  del ti po  de i nter és  pactado ( ...)  o  a  l a  modifi cación de l as comisiones o  gastos 
r eper cuti bl es apl i cados; el pr ocedimiento  a  que deber án  ajustarse  tal es modi fi caci ones ( ...) ; y  
l os der echos de que, en su caso, goce el cl i ente cuando  se pr oduzca tal modifi caci ón  ( ...) . 
e)   L os der echos del cli ente en cuanto  a  posible r eembolso anti ci pado  de l a  oper ación . 
f)   L os demás que deban  i nclui rse  de acuer do  con l a  nor mati va específ i ca  de  cada  Enti dad  de 
cr édit o.” . 
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también  en  el de l as  rel aci ones contractuales pri v adas395. Sustrayén d ose estas  

m ater i as, así, de  su  regulaci ón  por el Código  C i v il y  el Código  de  Com erci o, y  

dem ás l eyes especi al es com plem entar i as; si endo  reg uladas p or n orm as de  rango  

inf er ior a  l a  l ey, de  carácter regl am entar i o 396. 

2)   Por otra  parte, se prod uce  una di scordancia  técni co-j urídi ca  entre  su  ef i caci a 

adm ini strati v a  y su  ef i caci a  contractual . 

      L as ref er i das norm as reglam entar i as t i enen  reconocida  una ef i caci a  

puram ente adm ini strati v a, pues su  incum pli m i ento  supo ne  una inf racci ón  

adm ini strati v a, y  l a  apl i caci ón  de l a  oportuna sanción  adm ini strati v a; pero  no  l a  

nuli dad  de l a cl áusula  o  del contrato  de q ue se trate, q ue co nti nuaría  si endo  

pl enam ente  ef i caz  entre  l as partes contractuales397. E l l o  n o es óbi ce  para que, en  

caso  de incumpl i m i ento  (p.ej . de l a  obli gaci ó n  del banco  de entregar el 

docum ento  escr i to), pese  a  l a  v al idez  del contrato, el cl i ente  p ueda  recl am ar 

(adem ás de l a  entrega de d i cho  docum ento) el resarci m i ento  de daños y  

perj ui cios p or i ncum pl i m iento  de  di cha obl i gaci ón. 

       L a doctr i na  m ayori tar i a  ex presa  que di chas di sp osi cio nes reglam entar i as no  

son  aptas para establecer un  régi m en  contractual desde un  ám bito  j uríd i co-

                                            
395   O tro  ej em pl o  de  i n terv enci on i sm o  estatal en  esta  m ater i a  es l a  O .M . de  5  de  m ayo  de  1994, 
i gual m ente  en  desarrol l o  del m enci onado  ar t.  48.2  L D IE C , co n  rel aci ón  a  l os  co ntratos sobre  
préstam os  hi pote car i os. Según  SÁ N C H E Z  C A L E R O , esta  O rden  “ ha  optado  por  una  i r rupci ó n  
di recta  de  l a  n orm at i v a  adm i ni strati v a  –en  perj u i ci o  de  l a  l i b re  auto n om ía  de  l a  v ol untad – sobre  
el conten ido  de  tal es contratos  (vid.  ar t.  6.1  de  l a  O rden  en  rel a ci ó n  co n  su  anex o  I I ) ”  
(SÁ N C H E Z  C A L E R O , F .,  «C ondi ci ones general es.. .», cit ., p. 31 7). 
396   C om o  señal a  C U Ñ A T  E D O , en  “ al g unos  su puestos  esas norm as  pueden  i n tegrar el «orden  
p ú bl i co»  y  ser  u n  l ím it e  a  l a  l i bertad  co ntra ctual , al  am paro  del ar t . 1255  C C”  (C U Ñ A T  ED O , 
V ., «L as f uentes...», cit ., pp. 606  y  ss). 
       G A R R I G U E S  y a  alu día  en  1975  a  l a  l i m it a ción  de  l a  l i ber tad  contractual  banc ar i a, ej erci da  
a  trav és de  d i sposi ci ones adm in i strat i v as prote ctoras del créd i to  y  del ah orro. Y  consi deraba  que  
esa  n orm ati v a  prote ctora  estaba  m oti v ada  por l a  f al ta  de  l egi sl aci ón  especi al  sobre  co ntratos  
banc ar i os, que  “ ha  teni do  com o  co nse cuenci a  que  l as rel a ci ones entre  el B anco  y  sus cl i entes se  
m odel en  a  v ol untad  de  l os  B ancos  según  sus propi os  usos y  f orm ul ar i os, a  l os  cual es  se  som eten  
si n  d i scusión  l os part i cu l ares”  [ G A R R I G U E S, J., Contr atos..., cit ., p. 14] . 
397  Esta  di scordanci a  es ad ver ti da  ya  en  l a  E x posi ci ón  de  M ot i v os  de  l a  L C C , en  el ám bi to  
estr i cto  del créd i to  al  co nsum o, obj eto  de  su  regu l aci ó n, cuan do  af i rm a: “ L as nor mas 
pr omulgadas en desar r oll o  de  l a  L ey  de i nter venci ón y di sci pl i na  de l as enti dades de cr édi to  
son  de  car ácter  adm i n i str at i vo  y  no  afectan, por  tanto, al r égimen  de l as obl i gaciones y 
contr atos, r égi men que, como se ha expr esado  anter i or mente, r esult a  afectado  tanto  por l o  
di spuesto  en l as D i r ecti vas comuni tar i as como por l o  establecido  en l a  pr esente L ey” . 
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pr i v ado398. Pero, para  solv entar estas rel ev antes d i screpancias, adm it e  su  

ef i caci a  contractual cuando  di cho  incum pl i m i ento  produzca  l a  i nf racci ó n  de  

otras norm as j urídi cas399, ya  que, se  d i ce, ell o  tendrá com o  co nsecuencia  l a  

apli caci ón  de u na  sanción  adm ini strati v a  a  l a  entidad  de  crédit o  en  cuesti ón, 

si endo  benef i ci ar i a  de  hecho  de  tal n orm ati v a  l a  propi a  cli entel a400. 

3)   Por últ i m o, l a  ausencia  de  su  sent ido  de  l ey  en  sentid o  f orm al 401.  

      E ll o  n o es si no  ex presi ón  de l a  f al ta de  v oluntad  p ol ít i ca  p or parte  del po der 

l egi sl ati v o  en  l a  regulaci ón  de los contratos bancari os402, del egando  su  actuaci ón  

en  autoridades adm i ni strati v as en  el art. 48.2  L D I EC . 

 

                                            
398  Por el  contrar i o, V I C EN T  C H U L I Á , se  aprox i m a a  l as posi ci ones de  I L L E SC A S, y  
co nsi dera  que  “ esta  l egi sl ación  espe ci al  co nst i tuye  D er echo pr i vado  de contr atos, p orq ue  regul a  
rel a ci ones i nter pr i vatos”  (V I C EN T  C H U L I Á , F., I ntr oducción..., 1 4ª. ed.,  2 001, cit ., p. 87 4). 
399   A sí, un  se ctor d octr i nal re conoce  ef ectos  j u ríd i co-pr i v ad os  a  l as  ci rcul ares del B anco  de  
España, a cudi en do  a  l a  i n tegra ción  q ue  proporci ona  el art.  1 2 5 5  C C  (entre  ot ros, I L L E SC A S  
O R T I Z , R ., «L os contratos banc ari os: regl as de  i nf orm a ci ó n, docum enta ci ón  y  ej ecuci ón», en  
RD BB , núm . 34, 19 8 9, p. 272) . 
        Vi d.,  tam bi én, G A R CÍ A -C RU C E S  G O N Z Á L E Z , J. A ., «L a  protec ci ó n  de  l a  cl i en tel a  en  el 
ordenam i ento  se ctor i al de  l a  B anc a», en  RD B B, núm . 46, 1992, pp. 409  y  ss. 
400  Vi d. SÁ N C H E Z -C A L E R O  G U I L A R T E , J., «E l D ere cho  de  l a  com petenci a  y  l a  co ntrata ci ó n  
banc ar i a», en  Segur idad  j ur ídi ca  y contr atación mer cantil  (coord. p or N I E T O  C A R O L , U .), 
M adr i d, 1994, p p. 2 80-28 3. 
401   En  este  senti do, C U Ñ A T  E D O  señal a  q ue el i ncum pli m i ento  de  esta  norm ati v a  sól o  p uede  
pro duci r  una  i nf r a cci ón, y , en  co nsecuenci a, u na  sanci ón  adm i ni strati v a, pero  no  p uede  serv i r  de  
f un dam ento  a  u n  re curso  de  c asa ci ón, pues  no  es l ey  en senti do  f orm al .  T am bi én  i ndi ca  q ue  l a  
desl egal i z a ción  adm i ni strati v a  no  m o di f i ca  el régi m en  co ntra ctual , p or l o  que  es posi bl e  pactar  
un  conteni do  ob l i ga ci onal d i sti n to  al prev i sto  en  l as ci rcu l ares, no  si en d o  v ul nerada  ni nguna  
norm a  con  ran go  de  l ey  [ C U Ñ A T  E D O , V ., «R ef l ex i ones  so bre  l a  desl egal i z a ción  del  régi m en  
j uríd i co  de  l a  co ntrata ci ón  pr i v ada», en  L as fuentes efecti vas del D er echo  español t r as l a  
Consti tuci ón  de 1978 (coord. por FA JA R D O , G .),  A l zi ra, 199 2, pp. 301  y  ss.] . 
      E l T r i bunal Su prem o  tam bi én  ni ega  l a  posi bi l i dad  de  que  l a  i n f ra c ci ón  de  una  ci rcu l ar del 
B anco  de E spaña  pueda  f undam entar un  re curso  de  c asaci ón, pues consi dera  que  n o  t i ene  ran g o  
de  l ey  n i es n orm a  j uríd i co-sustanti v a. P.ej ., en  l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  1 1-7-1994  (R ecurso  
n úm . 2453/1991)  (R J  19 94\63 87) se  af i rm a  que  “ l a  C i r cular  del Banco  de España que i nvoca  el 
r ecurr ente (cuyo  contenido ni si quier a  da  a  conocer ), al no  tener r ango  de l ey, ni ser , por  tanto, 
nor ma j ur ídi co-sustanti va, no  puede ser vi r de sopor te a  un  moti vo  casaci onal por  i nfr acción de  
l ey”  (F .D .6º). 
      N o  obstante, p oster i orm ente C U Ñ A T  E D O  pu ntual i za  en  estos  térm i n os: “ B i en  entendi endo  
l a  «l ey »  del ar t. 12 5 5  C C  en  un  senti do  am pl i o  y  si n  requer i r  su  c arácter f orm al ,  o  b i en  
i ntegránd ol a  en  el concepto  de  «orden  p ú bl i co», deberem os  of r e cer  ef i c a ci a  contra ctual al 
co nteni d o  de  l a  O rden  M i ni ster i al  y  l a  C i rcul ar, pues de  l o  contrar i o  l l egar íam os  a  l a  concl usi ón  
de  que  su  conten ido  de  reg ul a ción  contractual result a  c arente  de  ef i c aci a  en  el ám bi to  sustanti v o, 
sal v o  que  se  trate  de rel aci ones de consum o, y  sól o  serv i r ía  al régi m en  regl am entar i o  para  
i m poner  sanci ones a  qu i en  l o  i n f r i n j a  co n  l os  pa ctos, pero  el pa cto  proh ib i do  sur ti r ía  pl enos 
ef e ctos”  (C U Ñ A T  ED O , V ., «L as f uentes...», cit ., pp. 620  y  ss.) . 
402  SÁ N C H E Z  C A L E R O  habl a  de  “ l a  desid i a del l egi sl ador  en  esta  m ater i a”  (SÁ N C H E Z  
C A L E R O , F., «C ondi ci ones general es.. .», cit ., p. 313). 
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      Estos si gni f i cati v os i ncon venientes, entendemos, v i enen  m oti v ados por l a 

i nex i stenci a  en  n uestro  país de u na  L ey de  Contratos B ancari os, que solv ente  

def in i ti v am ente  estas i m portantes cuesti ones (a  n i v el l eg i sl ati v o, doctr i nal y  

j uri spru dencial ) , al m o do  que lo  hi zo  l a  L ey de Contrato  de Seguro403 en  198 0, 

y , en  m en or m edida, en  cuanto  a  su  regulaci ó n  contractual , l a  L ey del M ercad o  

de V alores de 198 8404, que se  pl antean  en  uno  de los m ás destacad os sectores de  

l a  contrataci ón  m ercanti l . Considerar l a ef i caci a co ntractual de l as n orm as 

adm ini strati v as tui ti v as del crédi to  bancari o, com o  hace u n  sector doctr inal , es  

f orzar una construcci ón  j uríd i ca, q ue, m ás bi en, podríam os cal i f i car de f i cci ón  

j urídi ca, pese a su  buena v olu ntad  en  ev it ar l a  desprotecci ó n  de l a  cl i entel a  

bancari a, p ues di cha el aboraci ó n  teór i ca  se f orm ula  con  postul ad os a  poster i or i , 

y  no  con  carácter  prev io, a  l a  aprobación  de di chas  di sposi ci o nes 

reglam entari as. T odo  el lo  es consecuencia  de l a  carencia  de  una norm a l egal 

específ i ca, en  el que l as actuacio nes de l as  partes in terv in i entes en  l a rel aci ón  

j urídi ca  que se  establezca  estén  perf ectam ente del i m it adas “ ab  ini t i o” , si rv i endo  

de garantía  de  un  i mportante  sector j uríd i co  y económ i co, como  es el bancari o; 

conf igurándose, así, un  ám bi to  sustanti v o  pro pio, i ndependiente  del m arco  

actual de  l as rel aci ones de  di sci pl i na  bancari a, al que di chas norm as 

reglam entari as están  suj etas, l o  que j usti f i ca, aú n  m ás, l a  necesidad  de una L ey  

de l a  natural eza  q ue  estam os ex am inando 405. 

 

 

c)      N orm ati v a  apli cable. 

 

 

 
                                            
403    L ey  50/198 0, de  8  de  octubre, de  C ontrato  de  Seguro  (B O E  núm . 2 5 0, del 1 7) . 
404   L ey  24/1 9 8 8, de  28  de  j u l i o, del M erc ad o  de  V al ores (B O E  n úm . 181, del 29; c.e. en  B O E   
n úm . 122, de  2 3  de  m ay o  de  1 989, y  B O E  núm . 185,  de  4  de  agosto  de  1 989). 
405   V IC E N T  C H U L I Á , i nci di endo  en  l as norm as  de  su perv i si ón  bancar i a, o pi na, por su  par te, 
q ue  “ l as  n orm as  sobre  i n f orm ación  y  prote c ci ó n  de  l a  cl i entel a  banc ari a  deben  l l ev arse  a  u na  
L ey  sobre  el  crédit o, si gu i end o  el m odel o  del Testo  U ni co del Cr edi to i tal i ano  de  19 9 3, que  
prev ea  un  régi m en  adecuado  de  sanci ones  pr i v adas  y  adm i ni st rati v as  y  su  desar rol l o  
regl am entar i o, tanto  para  l os  co ntratos  bancar i os  en  general com o  para  l os  contratos  de  crédit o  a  
l os consum i dores”  (V I C E N T  C H U L I Á , F ., «C ondi ci ones general es...», ci t., p. 62). 
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a’)    Notas pr eli minar es. 

 

      A ctual m ente, ante  l a  ausencia  de  una l ey  unit ar i a  so bre co ntrataci ón  

bancari a, l as  norm as específ i cas sobre l as condi ci ones general es de los contratos 

bancari os hay q ue  ref er i r l as, bási cam ente, a  l a  L G D CU , l a  L C C  y  l a  L CG C 406: 

1)  Por lo  que  respecta  a  l a  L G D CU , esta  m ater i a  se  concreta, en  el ámbi to  

contractual bancari o, en  los arts. 10  y  10  b i s, y l a  D .A .1ª. L G D CU ; preceptos 

que han  si do  obj eto  de  m o di f i caci ón  p or l a  L CG C  de  1998 407. 

2)  En  cuanto  a  l a  L CC, incorpora al D erecho  i nterno  español l a  D i rect i v a  

87/102/CE E, del Consejo, de 22  de di ci em bre de 19 8 6, en  m ater i a  de crédi to  al 

consum o408 (ha sido  m odi f i cada por l a  D i recti v a  90/88/CEE, del Consejo, de  22  

de f ebrero  de 1990409) . I n i ci al m ente, se co nsideró  que, en  m ater i a  de crédito  al  

consum o, gran  parte  de l as ex igencias arm oni zadoras de  di cha D i rect i v a  se  

cum pl ían  en  l a  O .M . de 1989  y l a  C BE  8/1990410; pero, p oster iorm ente, se  hi zo  

necesari a  l a  aprobación  de  l a  L C C  de  19 9 5, p ues se  com probó  l a  i nsuf i ci enci a  

de d i chas n orm as reglam entar i as para ab ordar l as  cuestiones q ue  los crédit os al 

consum o  se  p l anteaban  en  l a  D i recti v a, y , consecuentem ente, su  necesari a  

adaptaci ón  en  u na  n orm a  de  rango  de  L ey. 

3)   Por úl t i mo, l a  L CG C  regula, por pr im era  v ez  en  España, l as con di cio nes  

general es de  l a  co ntrataci ón411, cuya  def ini ci ón  ten drem os ocasión  de con ocer  a  

                                            
406  L a  d octr i na  ha  cr i t i cado  que  el l egi sl ador  no  hay a  regu l ado  l a  prote c ci ó n  de  l os 
co nsum i dores y  l as  con di ci ones general es de  l os  co ntratos en  una  úni ca  l ey . E ntre  el l os, 
B A L L E ST ER O S  G A R RI D O , que  af i rm a: “ L o  que  n o  t i ene  senti do  al gun o  es  reg ul ar p or un  
l ado  l os  contratos  c el ebrad os  con  consum i d ores, estab l e ci en do  unos control es rel at i v os  a  su  
i nclusi ón  en  el contrato  y  a  su  co nteni do, que  af e ctan  a  to das l as cl áusu l as no  neg oci adas, l o  que  
se  correspo nde  co n  el si stem a  f ranc és  o  nórd i co, y , por otro, reg ul ar l as  co n di ci ones general es de  
l a  contrataci ón  ut i l i z adas  f rente  a  todo  ad herente, l o  que  se  correspo nde  co n  el al em án”  
(B A L L E ST ER O S  G A R R I D O , J. A ., «L a  L ey de  C ondi ci ones  G eneral es  de  l a  C ontrataci ón,  
dere ch o  del  consum o, dere cho  del m erc ado  y ám bi to  subj et i v o  del co ntrol  de  l as  cl áusul as  
ab usi v as», en  Act. Ci v.,  n úm . 20, 200 0-2, pp. 7 4 7  y  74 8) . 
407   En  su  v i r tu d, se  da u na  nuev a  reda c ción  al pr i m ero  de  l os pre c eptos ci t ados, y  se  i n troduc en  
l os dos  restantes. 
408    D O C E , Seri e  L , núm . 42, de  12  de  f ebrero  de  1987. 
409    D O C E , Seri e  L , núm . 61, de  10  de  m arzo. 
410    C i rcu l ar que  f ue  m odi f i cada  por l a  C B E  22/19 9 2, l a  C B E  1 3/19 9 3  y  l a  C B E  5/1 994. 
411  C om o  norm ati v a  de  desar rol l o  o  com pl em ento  de  l a  L C G C  c abe  señal ar,  entre  otros,            
el R .D . 1828/199 9, de  3  de  di ci em bre, por  el q ue  se  aprueba  el R egl am ento  del R egi stro  de  
C ondi ci o nes G eneral es de  C ontrata ci ón  (B O E  n úm . 306, del 23), en  desarrol l o  del ar t. 1 1  de  l a  
ci tada  L ey ; y  el  R .D . 190 6/1999, de  17  de di ci em bre, por el que  se  reg ul a  l a  contrata ci ón  
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continuació n412. E  incorp ora, tam bién, a  nuestro  ordenam iento  j urídi co  l a  

norm ati v a comuni tar i a  en  l a  m ater i a; concretam ente, l a  D i recti v a 93/13/CE E, 

del Co nsej o, de  5  de abri l de  1993, sobre l as cl áusulas abusi v as en  los co ntratos 

cel ebrad os con  los consum id ores413. 

 

       L a L G D C U  y l a  L CG C, aunque  no  se m ani f i esten  ex presam ente, se  han  de 

interpretar de conf orm idad  con  l a  D i rect i v a  93/1 3/CEE. A sí, p.ej ., “ l a  

a pr eci aci ón  del car ácter  abusi vo  de l as cl áusulas no  se  r efer i r á  a  l a  defi ni ci ón  

del obj eto  pr i nci pal del contr ato  ni a  l a  adecuaci ón  entr e  pr eci o  y  r etr i buci ón, 

p or  una  par te, ni a  l os  ser vi ci os o  bi enes que  h aya n  de  pr opor ci onar se  como  

co ntr apar ti da, por  otr a, si empr e que  di ch as cl áusul as se r edacten  de  maner a  

cl ar a  y  compr ensibl e”  (art. 4.2  de  l a  D i recti v a  93/1 3). 

 

       E l ex am en  conj unto  de esta  n orm ati v a  n os perm it e  reali zar v ar i as 

ref l ex io nes: 

 

                                                                                                                                     
tel ef ó ni c a  o  el e ctróni c a  con  condi ci o nes  general es, en  desarrol l o  del art ícul o  5.3  L C G C  (B O E  
n úm . 313, del 31). 
412    Para  V I C EN T  C H U L I Á , l a  L C G C  consti tuye  u n  h it o  hi stór i co: 
“ 1º. E stabl e ce  un  régi m en  com ún  o  unit ar i o  para  l as condi ci ones general es  de  l os co ntratos  
ci v i l es  y  m erc anti l es, contr i buy endo  a  l a  un i f i c a ción  del D erecho  Pr i v ado  en  m ater i a  de  
co ntratos ( ...) . 
2º.  I ncorpora  l a  D i rect i v a  93/13/C EE  sobre  cl áusul as  abusi v as  de  l os  contratos  c el ebrados con  
l os consum i dores (...) , su peran do  en  par te  l as n otabl es def i ci enci as de  l a  L G D C U  (q ue ya  
or i g i nó  una j ur i spru denci a  en  esta  m ater i a) . 
3º. H a  prom o vi do  l a  renov a ci ó n  de  l a  doctr i na  español a  so bre  el D ere cho  de  co ntratos, 
co ne ctándol a  co n  el  a ctual debate  so bre  l a  ref orm a  y  posib l e  arm oni z a ción  del  D erecho  pr i v ado  
en  l a  U ni ó n  Euro pe a”  (V I C E N T  C H U L I Á , F., «C ondi ci o nes general es.. .», ci t., p p. 7 0  y  72). 
      Pero  considera  q ue  “ l a  L C G C  debe  ser  dero gada  y  sust i tu i da  por  otra  L ey  técn i c am ente  
corre cta, que  estab l e z ca  el co ntrol de  i ncorpora ci ón  y  de  co nteni d o  para  l os co ntratos con  
co n di ci ones general es  de  l a  contrataci ón  o  cl áusu l as  prerreda ctadas, tanto  si el  ad herente  es 
co nsum i dor com o  si es  un  prof esi o nal , en  l a  que  f i gure  l a  rel a ción  de  cl áusul as abusi v as, 
apl i cab l es a  adherentes co nsum i dores y  no  co nsum idores, co n  l a  per ti nente  d i sti nció n”  
(V I C E N T  C H U L I Á , F .,  «C ondi ci o nes general es...», ci t., p. 62). 
413   D O C E, Ser i e  L , n úm . 9 5, del 21. 
      C om o  se  i n di ca  en  el párr.  2º. del Pre ám bul o  de  l a  Ex p osi ci ón  de  M oti v os de  l a  L C G C , el 
l egi sl ador español ha  optado  por i ncorporar l a  D i rect i v a  93/13/C EE , rel ati v a  a cl áusu l as 
ab usi v as en  l os contratos cel ebrados con  co nsum i d ores, ci nco  años  después de  l a  aproba ci ón  de  
l a  D i rect i v a, “ mediante  una  L ey de Condi ci ones G ener ales de l a  Contr ataci ón, que, al mi smo 
ti empo, a  tr avés de su  di sposi ci ón  adi ci onal pr imer a, modi fi que el mar co  j ur ídi co  pr eexi stente 
de pr otección  al consumi dor , consti tui do  por l a  L ey  26/1984, de  19  de j ul i o, G ener al par a  l a  
D efensa de l os Consumid or es y U suar i os” . 
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1)   Por un  l ad o, estas l eyes se conf iguran  com o  norm ati v a  de  protecci ón  del 

consum idor o  usuari o  (bancari o) 414. 

       En  este  sentid o, el art. 1.1  L G D CU  establ ece que “en  desar r ol l o  del 

ar tícul o  51.1  y  2  de  l a  Consti tuci ón, esta  L ey  ti ene  por  obj eto  l a  defensa  de l os 

co nsumidor es y  usuar i os, l o  que, de acuer do  co n  el ar tícul o  53.3  de  l a  misma, 

ti ene  el car ácter  de pr i nci pi o  gener al i nfor mador  del or denamiento  j ur ídi co  

( ...) ” 415. 

       L a m i sm a m odi f i caci ón  de l a  L G D CU  por l a  L CG C  es u na  m ani f estaci ón  

de l a  preocupación  ex i stente sobre l a  protecci ón  del consum i d or o  usuario 416; 

pero  tam bién  “ de  cualq uier a  que contr ate  co n  u na  per sona  que  uti l i ce  

condi ci ones gener ales  en  su  acti vi dad  co ntr actual ” , com o  af i rm a l a  Ex posi ci ón  

de M oti v os de  esta  últ i m a  L ey. 

 

2)  Por otra  parte, el l egi sl ador ha  optad o  por u na  regulaci ón  general de l as 

condi ci o nes general es de los contratos, en  una L ey especi al . 

      Esta  especi al i dad  se  predi ca sólo  de  l a  m ater i a  q ue  reg ula, no  de su  

contenido, p ues, el  carácter de  general idad, atri bu ib l e  a  to da  L ey , en  l a  L CG C  

ti ene una especial si gni f i caci ó n, ya  que se apl i ca  a  tod os l os sectores de l a  

contrataci ón, si n  concretar ni n guno  en  part i cul ar, salv o  l as ex cl usio nes prev i stas  

en  el art. 4  L CG C 417. 

                                            
414   C uan d o  el cl i ente  banc ar i o  no  tenga  este  c arácter de  consum i dor  o  usuar i o, habrá  q ue  acudi r  
a  l a  i n tegraci ó n  del ar t. 125 8  C C , en  el q ue desem peñan  un  papel desta c ado  l os usos  y  l a  buena  
f e  co ntra ctual . 
415   E l T r i bunal C o nst i tuci o nal ha  f al l ado  que  el ap. 1  del ar t . 1  L G D C U  no  es de  apl i c a ción  
di recta  en  l as C om uni dades A utónom as que  hay an  asum ido  l a  com petenci a  pl ena  so bre  def ensa  
de  l os co nsum i dores y  usuari os  [ ST C  (Pl eno), de  2 6-1-1 9 8 9  (B O E  núm . 43  (su pl em ento), de 20  
de  f ebrero;  R e cursos  de  I nconst i t uci o nal i dad  n úm s. 728/1 984, 731/1984  y  735/1 984  (acum .) ) 
(R T C  1989\15) ] . 
416   L a  pro pi a  E x posi ci ón  de M oti v os  de  l a  L C G C  señal a  que  “ l a  L ey pr etende pr oteger  l os 
l egítimos i nter eses de l os  consumidor es y  usuar i os, per o  tambi én  de cualq uier a  que contr ate 
con una per sona que util i ce condi ci ones gener al es en su  acti vi dad  contr actual ” . 
417  E n  su  vi r tud: “ L a pr esente L ey  no  se apli car á  a  l os contr atos admini str ati vos, a  l os 
contr atos de tr abajo, a l os de consti tución de sociedades, a  l os que r egulan r el aciones 
famili ar es y a  l os contr atos sucesor i os. 
    Tampoco  ser á  de apl i cación esta  L ey  a  l as  condi ci ones gener ales que r efl ej en  l as 
di sposi ci ones o l os pr i nci pios de l os Convenios i nter naci onales en  que el Rei no  de España sea 
par te, ni l as que vengan  r egul adas específi camente  por una  di sposi ci ón l egal o  admi ni str ati va  
de car ácter gener al y  que sean  de apl i cación obl i gator i a par a  l os contr atantes” . 
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       En  lo  q ue respecta  al ám bit o  estr i ctam ente bancari o, el l eg i sl ad or ha el udid o  

l a  inclusi ón  de  l as co ndi cio nes general es de  los contratos bancarios dentro  del 

régi m en  j urídi co  general de  los co ntratos418: Y , por tanto, esta  m odal idad  de  

condi ci o nes general es  adoptará  el régi m en  general establecid o  en  l a  L CG C. 

       E ll o  no  i m pide, entendem os, l a p osi bil i dad  de u na  tercera  v ía  (d i sti nta a  l as 

de subsu nción  en  el  régi m en  general de  los contratos o  en  el pro pio  de l a  

L CG C), co nsi stente  en  l a  el ab oraci ón  de  n orm as especial es en  m ater i a  de 

condi ci o nes general es de  l a  co ntrataci ón  bancari a, com plem en tar ias de l a  

L CG C, ésta  como  norm ati v a  general , y  compatibl e  con  el régi m en  j uríd i co  

v i gente. L o  cual v i ene moti v ado  p or l a  v ar i edad  y com pl ej i dad  de l os contratos 

bancari os, así como  por su  duraci ó n  y p or el carácter i ntui tu  person ae con  el q ue  

son  creados419. 

 

3)  Por úl t i m o, ante  l a ausencia  de  una  norm ati v a  específ i ca  en  m ater i a  de 

condi ci o nes general es  de los contratos bancari os, se pl antea l a  conv enienci a o  

no  de l a  ex i stenci a  de  unas condi ciones general es uni f orm es, en  lugar de l as 

condi ci o nes general es  redactadas por cada  entidad  de  crédi to  en part i cul ar420. 

                                            
418 Esta  opci ón  es  l a  que  pro p onen  l os  Pr i nci pi os sobr e  l os contr atos comer ciales 
i nter nacionales, el aborados p or U N I D R O I T  (vid. arts. 2.19  a  2.22, en  U N I D R O IT , Pr i nci pi os 
sobr e l os contr atos comer ciales i nter nacional es, R om a, 1 995, p p. 5 9-6 7) ; y  es l a  que  se  ha  
seg ui d o  en  H ol an da, q ue  ha  i nsertad o  el régi m en  de  l as con di ci o nes  general es de  l os  contratos 
banc ar i os en  l a  par te  general de  l os  contratos  conten i da  en  su  C ó di g o  C i v il .   
419 Esta  posi bi l i dad  y a  f ue  pl ante ada  por  SÁ N C H E Z  C A L E R O  u n  par de  años  antes de  
apro barse  l a  L C G C : “ L as  c ara cterísti c as  espe cíf i c as  de  l os  contratos  banc ar i os  ( ...)  requi eren  un  
régi m en  prop i o  de  l as condi ci ones general es, que  habrá  de  m odi f i car y  com pl etar l a  ev entual 
norm ati v a  que  con  c ará cter general l as  regu l e ”  (SÁ N C H E Z  C A L E R O , F ., «C o n di ci ones  
general es...», cit ., p. 3 27). 
       M ás re ci entem ente, tras sei s  años de  ex per i enci a  de  l a  L ey, M A R T Í N E Z  D E  SA L A Z A R  
opi na  que  “ resul ta  perentor i o  una  v erdadera  regu l aci ó n  de  l as condi ci ones general es  en  el se ctor 
banc ar i o, porque  l a  L ey  7 /1998, de  13  de  abr il ,  sobr e Condi ci ones Gener ales de l a  
Contr atación, deb ido  a  su  general i dad, a  su  f al ta  de  concre ción  y  a  su  c arácter  m ul ti di sci p l i nar, 
no  ha  podi do  col m ar esta  ne cesi dad”  (M A R T Í N E Z  D E  SA L A Z A R  B A SC U Ñ A N A , L ., 
«C l áusul as de  v enci m i ento  ant i ci pado  y cl áusul as de  ex oneraci ó n  y  l i m i taci ón  de  
respo nsabil i dad  en  l os contratos bancar i os concl ui dos m edi ante  condi ci o nes general es», en  
Pr otección  de par ti cular es fr ente a  l as malas pr ácti cas bancar i as (d i r . por C U Ñ A T  ED O , V .),  
Estu di os  de  D ere cho  Judi ci al , n úm . 5 5, C onsej o  G eneral del  Poder  Ju di ci al /  C entro  de  
D ocum enta ci ó n  Judi ci al ,  M adri d, 2004, p. 154). 
420 L a  uni f orm i dad  de  estas con di ci ones  general es  v i ene  dada  p or ser el aborada  por  l a  
correspondi ente  enti dad  representat i v a  de  l os  bancos  (en  E spaña, de pract i c arse  esta  l ab or, 
re c a er ía  en  l a  A .E .B .) ,  p rev i a  consu l ta  co n  l os  organ i sm os  de  representa ción  de  l os  
co nsum i dores y  usuari os banc ar i os (p.ej .  A soci aci o nes de  consum i dores y  usuari os, 
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       Su  princi pal v entaj a, com o  demuestra  l a  ex peri enci a  comparada, es q ue  

m ej ora  l a  transparencia  del m ercado, m edi ante  l a  comparaci ón  de  l as  

prestaci ones de l os serv i cios de l as di f erentes entidades de crédi to. E ll o  redun da  

en  l a  propi a seguridad  j urídi ca de l a  co ntrataci ón  bancari a, p ues perm it e  al 

cl i ente  bancario  un  ex acto  con oci m i ento  de  sus derech os y o bl i gaci ones f rente  

al banco. 

       N o  o bstante, este  si stem a ti ene v ar ios incon venientes: 

-  Por un  l ad o, l a  f alt a  de  obl igator i edad  de di chas con di ci o nes general es  

uni f orm es para los cl i entes, aunq ue sean  uti l i zadas por l a  prácti ca  total i dad  de  

los bancos y, en  su  caso, de  l as di sti ntas  cl ases de  entidades de crédito. L os 

cli entes sól o  quedarán  suj etos a  di chas condi ciones contractuales en  cuanto  l as 

acepte en  el docum ento  contractual que f i rm e con  su  entidad  de crédi to, pues lo  

que caracter i za  l a  rel aci ón  bancari a, no  l o  ol v idem os, es el carácter i ntui tu  

pesonae de su  constit uci ón. 

-   Por otro  l ad o, l a  ex i stenci a  de v ar i as cl ases de  ent idades de  crédito  determ ina  

que se conf eccio nen  tam bi én  una  div ersi dad  de condi ci ones general es uni f orm es 

(así, p.ej ., en  A l em ania, l as  caj as de ahorros di sponen  de  sus propias 

condi ci o nes general es  uni f orm es, di sti ntas a  l as de  los bancos). 

       Esta  uni f orm idad  suscit a  tam bi én  l a  cuesti ón  de su  compat ibi l i dad  con  l as 

norm as de l a def ensa  de l a  competencia421. En  pr inci pio, es adm isibl e  d i cha  

                                                                                                                                     
A soci a ci ones  em presar i al es, etc.)  y  baj o  l a  su perv i si ón  del correspondi ente  B anco  C entral 
naci o nal ;  si endo  rev i sadas per i ó di c am ente, co n  el obj et i v o  de  adaptar l as a  l as ex i genci as del 
tráf i co  m erc anti l ,  en  cuy o  c aso, se re al i z an  l as m odi f i c aci o nes que  se an  opor tunas. 
    G oz an  de  gran  predi cam ento  en  I tal i a, Franci a  y , so bre  todo, A l em ani a. 
    A  f i nal es de  l a  dé c ada  de l os  ci ncuenta  del s. X X , l a  A soci a ci ón  de  B anc a  I tal i ana  el aboró  l a  
Nor ma Bancar i a U ni for me, poster i orm ente  com p l etada, y  que  ha  si do  adoptada  por l a  c asi 
total i dad  de  l os bancos  i tal i anos. E sta  Nor ma U nifor me na ció  con  el cl aro  o bj eti v o  de  reg ul ar 
determ i nados co ntratos banc ari os t i p os, y actual m en te  se conf i gura  com o  el pr i ncipal m arco  de  
reg ul a ci ón  de  l as rel aci ones entre  l os bancos  y  sus cl i entes. 
     Por su  parte, en  A l em ani a, estas condi ci ones general es norm ali zadas f ueron  reda ctadas p or 
pr i m era  v ez  en  1 9 3 7. A ctual m ente, están  en  vi gor , desde el 1  de  enero  de  1 993, l as  ref orm adas  
“ C o n di ci o nes general es de  negoci os de l os  B ancos  Pr i v ados A l em anes”  (A G B /B ank en), 
el aboradas  por  l a  A soci ación  Federal de  B anc a  A l em ana, y  di r i g i das  a  l os  bancos  af i l i ad os a  
el l a, pero  redactadas co n  un  l enguaj e  senci l l o  q ue  f aci l i t e  su  entend i m i ento  por el  cl i en te  m edi o. 
421  En  c aso  de  que  p ud i esen  ex i sti r  en  E spaña  estas condi ci ones general es uni f orm es, se  pl antea  
en  l a  doctr i na  si no  se  prod uci r ía  una  v u l nera ci ó n  de  l a  proh ib i ci ó n  genér i ca  conten ida  en  el    
art.  1  L D C , según  el cual “ se pr ohíbe todo acuer do, deci si ón  o  r ecomendación  col ect i va, o  
pr áct i ca  concer tada  o  conscientemente  par alel a, que tenga  por objeto, pr oduzca  o  pueda 
pr oduci r  el efecto  de impedi r ,  r estr i ngi r , o  fal sear l a  competencia  en todo  o  en par te del 
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concurrenci a422, aun que  estas condi ci ones general es u ni f orm es introd uzcan  

r igideces en  el m ercado  bancari o, si em pre q ue  l as m i sm as cumplan  var ios 

requi si tos: 1) que l os usuari os bancari os tengan  una parti cipaci ó n  di recta  en  su  

el ab oraci ón; 2) q ue  se  establezcan  con  el obj eti v o  pr i ncipal de f aci l i tar l a  

transparencia  de  l as operaci o nes bancari as, l o  que ex ige  q ue  sean  redactadas co n  

cl ar i dad  y senci l l ez  tanto  en  el m om ento  de  f orm al i zar el contrato  co n  el cl i ente, 

com o  d urante  su  ej ecución; y  3) q ue puedan  ser com pl etadas con  l as  

condi ci o nes especial es (según  l a  m odal idad  de contrato) y part i cul ares que  se  

pacten  con  el cl i ente. 

                                                                                                                                     
mer cado nacional  ( ...) ” .  Vi d. SÁ N C H E Z -C A L E R O  G U I L A R T E , J., «E l D ere cho  de  l a  
com petenci a...», ci t., p p. 2 79-283, y  2 93-2 9 5. 
      E n  el sector bancar i o, de  ser af i rm at i v a  l a  respuesta  a  tal  cuesti ó n, se  haría  co n veni ente, 
ento nc es,  l a  de cl ara ción, por  L ey ,  de  l a  ex o neraci ón  de  nu l i dad  ( i nef i c a ci a  prev i sta  en  el ar t.  1.2  
L D C ) de  tal es  con di ci ones general es banc ari as  uni f orm es, en  l os térm i nos prev i stos en  el ar t.  2  
L D C , cuy o  ap. 1  establ e ce  que  “ sin  per j ui ci o  de l a eventual apl i caci ón  de l as di sposi ci ones 
comuni tar i as en mater i a  de defensa  de l a  competencia, l as pr ohibi ci ones del ar tículo  1 no  se 
apl i car án  a  l os acuer dos, deci si ones, r ecomen daciones y  pr ácti cas que r esul ten  de l a  apl i cación  
de una  l ey ( ...) ” .  L o  cual su p one  una  opci ón  de  pol ít i ca  l egi sl at i v a  en  m ater i a  de  co n di ci ones 
general es de  l a  contrata ci ón, si  se  consideran  nec esar i as para  el b uen  f u nci onam i ento  del si stem a  
f i nanci ero, o  bi en  para  garant i z ar  l a  sol v enci a  de  l as ent i dades de  crédit o, o  l a  protecci ó n  de  l a  
cl i entel a  banc ari a. 
422    E l T JC E  se  ha  m ani f estado, a  propósi to  de  u na  deci si ó n  prej udi ci al so bre  l a  i nterpreta ción  
de  l os art ícul os  85  y  86  del T ratado  de  R om a, const i tut i v o  de  l a  C om u ni dad Europea, de           
2 5-3-1957, respe cto  a  determ i nadas cond i ci ones bancari as u ni f orm es  («N orm e banc ar i e  
uni f orm e»)  i m p uestas por  l a  A ssoci a zi one  B anc ari a  I tal i ana  a  sus m i em bros  para  l a  cel ebra ción  
de  contratos  rel at i v os  a  l a  apertura  de  créd i to  en  cuenta  corr i ente  y  al af i anz am i ento  general . 
      E l art . 8 5  del T ratado  de  l a  C E  prohíbe  todos l os acuerdos entre  em presas, l as  de ci si ones de  
asoci a ci o nes  de  em presas  y  l as  práct i c as  conc ertadas contrar i as a  l a  com petenci a  dentro  del 
m erc ado  com ún. Por su  parte, el art . 86  del T ratado  de  l a  C E  pro híbe  l a  ex p l otación  abusi v a, por 
par te  de  una  o  m ás  em presas, de  u na  p osi ci ón  dom i nante  en  el m erc ad o  com ú n  o  en  u na  par te  
sustanci al del m i sm o. 
      E l T r i b unal com unit ar i o  ha  decl arado  en  l a  ST JC E (Sal a  Sex ta), de  2 1-1-1 9 9 9  [ C uesti ó n  
prej udi ci al ,  A su ntos C -2 1 5/1996  y  C -216-1 9 9 6  (a cum .) (Car lo  Bagnasco y otr os  c. Banca  
Popolar e  di Novar a  soc. coop. ar l  («BPN»)  (A sunto  C -215/1996)  y  Cassa  di Ri spar mio  di 
Genova e I mper i a  SpA  («CARI G E»)  (A su nto  C -216/19 96) ) (T JC E  1 999\3) ] , i n  fi ne: 
“ 1) L as condi ci ones bancar i as unif or mes, por cuanto per miten a l os bancos, en l os contr atos 
r elati vos a  l a  aper tur a  de cr édi to en  cuenta  corr i ente, modi fi car  en  cual quier  momento  el t i po  
de i nter és según  l as var i aciones pr oduci das en el mer cado monetar i o, y  ell o, a  tr avés de un a  
comuni cación  expuesta  en  sus l ocal es o  en l a  for ma  que consi der en  más adecuada, n o  t i en en  
por  obj eto  o  p or  ef ecto  r estr i n gi r  l a  com peten ci a  en  el senti do  del apar tado  1  del ar tículo  85 
del Tr atado  CE . 
2) L as condi ci ones bancar i as unif or mes rel ati vas al afi anzamiento  gener al que  debe gar anti zar  
l a  aper tur a  de un  cr édi to  en  cuenta  corr i ente  y por l as que se establecen  excepci ones al 
D er echo común  en  mater i a de afi anzamiento, como en  el asunto  pr i nci pal ,  no  pueden, en  su 
conj unto, afectar al comer cio  entr e l os Estados miembr os en el senti do  del apar tado 1  del 
ar tículo  85  del Tr atado CE .  
3) La  apl i cación de di chas condi ci ones bancar i as  uni for mes n o con st i tu ye  u n a  ex pl otaci ón  
a bu si va  de  u n a  posi ci ón  dom i n an te en  el senti do  del ar tícul o  86 del Tr atado CE ” . 
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b’)    Ámbit o  de  apl i caci ón. 

 

 

a” )  Ámbit o  o bjeti vo. 

 

 

a” ’)   En  l a  L G D C U  y  en  l a  L CG C. 

 

       E l actual art . 10  L G D CU , en  l a  nuev a  redacci ón  dada  por l a  D .A .1ª, ap. 2, 

de l a  L CG C, su pri m e  el requi si to  de  general idad  de l as cl áusulas, l o  q ue, por el 

contrar i o, p or def in i ci ón, sí ex ige l a  L CG C 423. E ll o  si gni f i ca  am pli ar el ámbi to  

objeti v o  de  apli caci ón  de l a  L G D CU  a  cualquier cl áusul a, si em pre  q ue  haya  

sido  redactada u ni l ateral m ente, con  carácter prev io, e  i m p uesta  por l a  v ol untad  

predi spo nente  de una  de l as partes contractuales sobre  l a otra, si n  que haya  el 

m enor espacio  para  l a  negociaci ón  indiv i dual 424. N o  o bstante, el ap. 3  del           

art. 1 0  L G D CU  establece  q ue  “si l as  cl á usulas ti enen  el car ácter  de condici ones  

gener al es, confor me  a  l a  L ey  so br e Con di ci ones  G ener ales de  l a  Contr ataci ón, 

qued ar án  también  someti das a  l as  pr escr i pci ones  de  ésta ” . 

 

       En  este  sentido, el art. 1.1  L CG C  def i ne a l as condi ci o nes general es de  l a  

contrataci ón  com o  “ l as cl áusulas pr edi spuestas cuya  i ncor por aci ón  al contr ato  

sea  impuesta  por  un a  de l as par tes, con  i ndependenci a  de l a  autor ía  mater i al de  

l as mi smas, de  su  apar i enci a  exter na, de  su  extensi ón  y  de  cualesquier a  otr as  

                                            
423   E l ant i g uo  ar t. 1 0.2  L G D C U , en  su  reda cci ón  or i gi nal , def i nía  l as cond i ci o nes general es de 
l os contratos ( tam bi én  l as denom i naba  com o cl áusul as o  est i p ul aci ones de  c arácter general )  
com o  “ el conj unto  de l as  r edactadas pr evia  y uni l ater al mente  por una  Empr esa o  gr upo de 
Empr esas par a  apl i car l as  a  todos l os contr atos que  aquéll a  o  éste celebr en, y cuya apl i cación  
no puede evit ar el consumidor o  usuar i o, si empr e que quier a  obtener el bi en o  ser vi ci o de que 
se tr ate” . A l respecto, M O N T ÉS  R O D R Í G U E Z  señal a  que  “ el conc epto  l egal partía  de  v ari as 
prem i sas: l a  prerredac ci ó n, l a  apl i c a ción  general y  su  i m posi ci ón  al co nsum idor  o  usuar i o  
co ntratante ”  (M O N T ÉS  R O D R Í G U E Z , M ª.  PI L A R , «L as  condi ci ones general es de  l os  contratos  
banc ar i os y  l a  prote c ción  de  l os  co nsum i dores y  usuar i os», en  Estudi os sobr e Jur i spr udenci a  
Bancar i a (d i r .  por C U Ñ A T  ED O , V . / B A L L A R Í N  H ER N Á N D E Z , R .),  2ª. ed., C i zur M en or 
(N av arra),  20 0 2, p. 91) . 
424  E l art.  3.2  de  l a  D i re cti v a  93/13/C EE  consi dera  que  una  cl áusul a  n o  se  ha  negoci ado  
i nd i v i d ual m ente  “ cuando  haya  sido r edactada  pr evi amente  y el consumi dor no  haya  podido 
i nfl ui r sobr e su  contenido, en par ti cul ar  en el caso de l os contr atos de adhesión” . 
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ci r cunstancias, ha biendo  si do  r edactadas con  l a  fi nali da d  de  ser  i ncor p or adas 

a  una  pl ur ali da d  de  contr atos” 425. 

       Com o  señala  su  Ex p osi ci ón  de M oti v os se  preten de di sti n gui r l o  que son  

cl áusulas abusiv as de  lo  q ue  son  con di cio nes general es de  l a  contrataci ón 426: 

1)  U na  cl áusula  es condi ci ón  general cuan do  está  predi sp uesta427 e  i ncorporada  

a  una pl ural i dad  de  contratos ex clusiv am ente p or u na  de  l as partes, y  no  ti ene  

por qué  ser ab usiv a. 

2)  C l áusula  abusiv a es l a  que en  contra  de l as ex igenci as de l a  buena  f e  causa  

en  detri m ento  del co nsum id or u n  deseq uil i br io  i mportante  e  inj usti f i cado  de  l as 

o bl igaciones contractuales y  puede tener o  no  el  carácter de  condi ci ó n  general , 

ya  q ue  tam bién  puede  darse  en  contratos parti cu l ares cuando  no  ex i ste  

neg ociaci ón  indiv i dual de  sus cl áusulas, esto  es, en  contratos de ad hesión  

parti cul ares. 

       E l art. 4  L CG C  ex cluye  de  su  ám bi to  de  apl i caci ón  (obj eti v o): 

1) “ A  l os co ntr atos  admini str ati vos, a  l os  co ntr atos de  tr abajo, a  l os  de 

co nstit uci ón  de  soci edades, a  l os q ue r egul a n  r el aci ones fami l i ar es y  a  l os 

co ntr atos sucesor i os” . L a Ex p osi ci ón  de M oti v os de  l a  L ey esgri m e, com o  

m oti v os de ex clusi ón  de estos contratos, sus característi cas específ i cas, l a  

m ater i a  q ue  tratan  y  l a  ali enidad  de l a  idea  de  predi sposi ci ón  contractual . 

2)  L a L ey, sig ui endo  el cr i ter i o  de l a  D i recti v a  93/13/CEE, tam poco  será  de  

apli caci ón  “ a  l as condici ones  gener al es que  r eflej en  l as di sp osi ci ones o  l os  

                                            
425   L a  A u di enci a  Prov i nci al  de  M adri d  decl ara  que  una  cl áusul a  es condi ci ón  general “ cuando  
está  pr edi spuesta  e i ncor por ada  a una  plur al i dad  de contr atos exclusi vamente por una  de l as 
par tes”  [ SA P  de  M adri d  (Se c ción  13ª.) , de  1 0-1 2-2002  (R e curso  de  A pel a ción  núm . 2 7 6/2001) 
(JU R  2003\1 2 680 8) , F .D .4° .] . 
426  Vi d. B E R CO V IT Z  R O D R Í G U E Z -C A N O , R ., «C om entar i o  al ar t. 1  L C G C », en  
Comentar i os a  l a  L ey  de Condi ci ones Gener al es de  l a  Contr ataci ón  (coord. por  B E R CO V I T Z  
R O D R Í G U E Z -C A N O , R .) ,  Pam pl ona, 1 999, pp. 23  y  ss.; y  L E T E  A C H I R I C A , J., «C ondi ci o nes  
general es, cl áusul as  abusi v as  y  otras  noci o nes  que  co n vi ene  di sti n g ui r», en  Act. Ci v.,  núm . 17, 
2 0 00-2, p. 639. 
427    L a  A udi enci a  Prov i nci al de  B al e ares, a  propósi to  de  l a  decl ara ci ó n  de  l a  nul i dad, por ser 
u na  cl áusul a  ab usi v a, de  l a  cond i ci ón  general p or l a  q ue  se  establ e ce  l a  cl áusu l a  de  redondeo  al 
al za  en  l os contratos de  préstam os  hi p ote c ari os a  ti po  de  i nterés v ar i abl e  f orm ali z ados con  
co nsum i dores, ha  i ndi cado, si gu i endo  l a  m ej or doctr i na, q ue  l as cl áusu l as predi sp uestas so n  
aq uel l as  q ue “ están  r edactadas pr evia  y unil ater almente por una empr esa o gr upo  de  
empr esas” ; añadi endo  q ue  l as cl áusul as i m puestas so n  l as que  “ que el consumi dor o  usuar i o  no 
l as puede evi tar si quier e  obtener el bi en  o  ser vi ci o  de que se  tr ate”  [ SA P  de  B al e ares (Se c ci ó n  
5ª.) , de  17-3-20 0 3  (R e curso  de  A pel aci ón  n úm . 63/2003) (A C  2003\1 6 24), F.D .3°.] . 
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pr i nci pi os de l os  Convenios  i nter naci onal es en  que  el Reino  de  España  sea  

p ar te, ni  l as  que  vengan  r eguladas específ i camente  por una  disp osi ci ón  legal o  

admini str ati va  de  car ácter  gener al y  que  sean  de apl i caci ón  obl i gator i a  par a  

l os contr atantes” . 

Conf orm e al cr it er i o  del considerando  déci mo  de  di cha  D i recti v a, tod os estos 

sup uestos de  ex cl usi ón  deben  entenderse  ref er i dos no  sólo  al ám bi to  de l as 

condi ci o nes general es, si no  tam bién  al de  cl áusulas abusi v as regulados en  l a  

L G D CU , q ue  l a  L CG C  m odi f i ca. 

 

 

b” ’)   Examen  par ti cul ar  de  l a  L C C. 

 

 

1º.    Á mbit o  de  l a  L ey y ex clusiones. 

 

       Por l o  q ue  respecta a  l a  L C C, en  el  art . 1  establece su  ám bi to  de apli cación  

a  l os co ntratos en  q ue  un  em presario, sea  una perso na  f ísi ca  o  j urídi ca, en  el 

ej erci ci o  de su  acti v idad, prof esi ó n  u  of i cio, “ co ncede  o  se  compr omete a  

co nceder  a  u n  consumi d or  un  cr édit o  baj o  l a  for ma de  pag o  aplazado, 

pr éstamo, aper tur a  de  cr édi to  o  cualquier  medio  equival ente  de  fi nanciaci ó n, 

p ar a  sati sfacer  necesidades per sonales al mar gen  de su  acti vi da d  empr esar i al o  

pr ofesi onal ” 428. Por tanto, l a  L C C429 se  apli ca  a  cualqui er co ntrato, no  sólo  a  l os  

                                            
428   L a L ey  asi m i l a  a em presari o  a  qui en  di r i ge  u na  act i v i dad, desarrol l a  una  prof esi ó n  u  of i ci o. 
      A si m i sm o, en  este  prec epto, se  contem pl a  tanto  l os su puestos de  concesi ó n  de  crédit o  com o  
de  com prom i so  de  l a  m i sm a  (es  de ci r , l a  of erta  de  créd i to  vi ncu l ante, regu l ada  en  el                 
art.  16  L C C). 
      T am bi én  se  di sti ng ue, com o  m odal i dades  de  crédi to, el pago  apl azado, el préstam o, l a  
aper tura  de  créd i to  y  cual qu i er m edi o  eq ui v al ente  de  f i nanci aci ón  (aqu í se  dej a  abi er ta  otras  
f órm ul as de  f i nanci a ci ó n, se an  contractual es  o  no  contractual es, com o  p.ej ., entre  estas ú l t i m as,  
l as  l etras de  c am bi o  y  l os  pagarés). 
      L a  f i nal i dad  que  ha  de persegui r  d i cho  créd it o, seg ú n  l a  ci t ada  norm a, ha  de ser l a  
sati sf a c ción  de  “ necesi da des personales al mar gen  de su acti vi dad  empr esar i al o  pr ofesional ” ; 
de  f orm a  que  se  ex cl uyen  el su puesto  de  “ ne c esi dades”  or i g i nadas por l a  act i v i dad  em presar i al  o  
prof esi o nal del co nsum i dor. C om o  vi m os, l a  L C C  só l o  co ntem pl a  a l a  persona  f ísi c a  (nunca  a l a  
perso na  j uríd i c a), com o  co nsum i d or. 
429  E l ar t. 3  L C C  atr i buy e  c ará cter i m perati v o  a  sus  norm as, cuando  di spo ne  que  “ no ser án 
váli dos, y se  tendr án  por  no  puestos, l os pactos, cl áusulas y  condi ci ones establ eci dos por el 
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de ti po  bancario, en  q ue se conceda  un  crédi to 430, di r i gi do  a f i nanci ar  

operaci o nes de  consum o. 

 

       Por otra  parte, el art. 2  L CC  contem pl a ex presam ente  v ari os t i pos de 

ex clu sión  del m enci o nado  ámbi to  de  apl i caci ón  de  l a  L ey (art. 1  L C C); 

pudiéndose d i f erenci ar entre supuestos de ex clusi ó n  total (prev i stos en  el        

art. 2 .1  L C C), y  parci al (el recogido  en  el art. 2.2  L C C). I gual m ente, este  ám bi to  

de apl i caci ón  es obj eto  de ex cepción  en  el art. 1.3  L C C, m oti v o  p or el que se  

añade  a di cho  régi m en  de ex clusi ón. Por tanto, l os sup uestos de ex clusi ón  de l a  

ref er ida  L ey so n: 

1)    Por n o  co nsiderarse  contrato  de crédit o.  

       E l art. 1.3  L CC  ex ceptúa  de su  reg ulaci ón  aq uell os crédit os “ que  consi stan  

en  l a  pr estaci ó n  de  ser vi ci os, pr i vados  o  públ i cos, con  u n  car ácter  de  

co nti nui dad, y  en  l os que  asi sta  al consumidor  el der echo  a pagar  tal es 

ser vi ci os a  pl azos d ur ante  el per ío d o  de su  dur aci ón” . 

2)    Por l a  cuantía  del crédi to  [ párr. a), del art. 2.1  L CC] 431. 

       E l pr incipal i nconv eniente  de  l a  L C C  es l a  red ucci ón  de su  ám bi to  de  

apli caci ón  sólo  a  los  co ntratos cuyo  i m porte v aría  entre  150  y  20.000  euros.    

“ A  l os super i or es a  20.00 0  eur os tan  sólo (di ce  l a  n orm a)  l es  ser á  de  apl i caci ón  

l o  di spuesto  en  el Capítul o  I I I  de esta  L ey” 432: así, tratánd ose  de  crédi tos cuyo  

                                                                                                                                     
concedente del cr édi to  y el consumidor contr ar i os a  l o di spuesto  en l a  pr esente L ey, sal vo  que 
sean más benefi ci osos par a  éste” . T ratán d ose  de  un  m ayor  benef i ci o  para el consum i dor , l a  
pro pi a  norm a se  ex cepci ona, perm it i énd ose  l a  ap l i c ació n  de norm as di sp osit i v as. 
      E n  v i r tu d  del art . 4  L C C, “ ser á  competente  par a  el conoci miento  de l as acciones der i vadas 
de l a  pr esente Ley  y de l os contr atos sujetos a  ell a  el Juez del domici l i o  del consumi dor ” . D el 
tenor de  di cho  pre c epto, se  desprende  q ue  di chas a cci ones pueden  ser de t i po  ci v i l y  penal , co n  
el f i n  de  ev it ar p osib l es i ndef ensi ones o  d i f i cult ades en  l a  def ensa  del consum i d or . 
430  E l conc epto  de  “ créd i to”  es ut i l i z ado  en  l a  L ey co n  u n c arácter genér i co,  no  espe cíf i co, 
engl obando, asi m i sm o, dos cl ases  de  crédi tos:  
1) el concedi d o  por una  perso na  pro ve ed ora  de  bi enes y  serv i ci os; y  
2) el conc edi do  por una  enti dad  f i nanci era  a  un  par ti cul ar en  l a  adqui si ci ó n  de  di ch os bi enes y  
serv i ci os. 
431   E l párr . a) del ar t. 2.1  L C C  ha  si do  obj eto  de  n uev a  reda c ci ó n, dada p or el  art.  1 3 4.1 de  l a  
L ey  6 2/2 003, de  30  de d i ci em bre, de  M edi das F i sc al es, A dm i ni strati v as y  del O rden  Soci al 
(B O E  n úm . 313, del 31; re ct. en  B O E  núm . 3, de  3  de  enero  de  200 4, y  B O E  núm . 79, de  1  de  
abr il de  2 004), consi stente  m eram ente  en  l a  m odi f i cación  de  l as cuant ías de  pesetas a  euros. 
432   L a  norm a  ref er i da  enti ende  “ como úni ca  l a cuantía  de un  mismo cr édi to, aunque apar ezca 
di str i buida  en  contr atos dif er entes, cel ebr ados entr e l as mi smas par tes y par a  l a  adqui si ci ón  de 
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i m porte  sea  superi or a  20.000  euros, l a  of erta  de  crédito  se entregará por  escr i to, 

si l o  soli cit a  el consum idor, si en do  vinculante  (art. 16); también  l a  pu bl i ci dad  

deberá  m encionar el coste  total del crédi to  y l a  tasa  anual equiv al ente, T A E  en  

adelante  (arts. 17  y  18  L C C) 433; y  se  inf orm ará  al consum id or so bre  l os  

anti cip os en  descu bi er tos en  cuentas corr i entes bancari as (art. 19  L C C). 

3)    Por l a  m odal idad  y  pl azos de pago  [ párr. b), del art . 2 .1  L CC] . 

       Se contem pla  com o  sup uesto  de  ex clusi ón  aq uél en  el que  se  pacte  q ue  el 

consum idor deba  reem bol sar el crédi to, en  al guna de  l as dos si gui entes 

m odali dades: 1) “ un  único  pl azo  que  n o  r ebase  l os  tr es meses” ; o  bi en  2) “ en  

cu atr o  pl azos, como  máximo, dentr o  de  un  per íod o  que  no  su per e  l os doce 

meses” . 

4)    L os crédi tos en  cuenta  corri ente, concedidos por una entidad  de crédito , q ue 

no  sean  cuentas de tar j eta  de crédit o  [ párr. c) , del art. 2.1  L CC] . 

        Estas operaci ones q uedan  som eti das, p or m andato  de l a  norm a, a  lo  

di sp uesto  en  el art. 19  L C C, rel ati v o  a  l a  i nf orm ación  al co nsum id or sobre l os 

anti cip os en  descu bier tos. 

5)   Por su  gratuidad, o  por el reem bol so  úni co  p or i mporte superi or al del 

crédi to  co ncedid o  si n  f i j arse  in terés en  el contrato  [ párr. d), del art . 2.1  L CC] 434. 

       En  su  v i r tud, “ l os  contr atos en  l os q ue el cr édi to  concedido  sea  gr atui to, o  

en  l os que, si n  fi j arse  i nter és, el consumi d or se  obli gue a  r eembol sar  de  un a  

sol a  vez  u n  impor te  deter minado  super i or  al del cr édi to  concedido ” . 

6)    L os créditos co n  hipoteca i nm obil i ar i a  [ art . 2 .2  L CC] . 

                                                                                                                                     
un mi smo bien  o  ser vi ci o, aun  cuando l os cr édit os hayan  si do  concedidos por  dif er entes 
miembr os de una  agr upaci ón, tenga ésta  o  no  personal i dad  j ur ídi ca” . 
433   En  v i r tud  de  su  D .A . Ú ni ca, añad ida  por el art.  11.2  de  l a  L ey  3 9/2002, de  2 8  de  octubre,  
so bre  t ransposi ci ón  al ordenam i ento  j ur íd i co  español de  di v ersas  di rect i v as com unit ar i as en  
m ater i a  de  prote c ción  de  l os i n tereses de  l os consum i dores  y  usuar i os (B O E  n úm . 259, del 29), 
“ l a  i ndi cación de l a  tasa  anual equi valente  ser á  obli gator i a, en  l os tér minos pr evi stos en  l a  
pr esente Ley, no sól o cuando el pr éstamo es concedi do  por una enti dad  fi nanci er a  o empr esar i o  
español , si no  cuando  el concedente  es una  enti dad  extr anjer a, si empr e q ue el contr ato  esté 
someti do  a  l a l egi sl ación  española  o  pr esente un punto  de conexi ón  con  el l a  o  con  l a  l egi sl ación  
de otr o  Estado  de l a  U nión Eur opea” . 
434   E l párr . d ) del art . 2.1  L C C  ha  si do  obj eto  de  n uev a  reda c ci ó n, dada  p or el  art.  1 3 4.1 de  l a  
L ey  62/2 003, de  30  de  d i ci em bre. E n  su  vi r tu d, se  ad i ci o na  al tex to  or i g i nari o  el si gu i ente  
párraf o: “ En el caso de ser vi ci os de tr acto sucesi vo  y  pr estación  conti nuada, no  se consider ar án  
gr atuit os aquell os cr édi tos en  l os que, aunque l a  tasa anual equi valente, defi ni da  en l os 
tér mi nos del ar tículo  18 de esta L ey, sea  i gual a  cer o, su  concesión conll eve al gún ti po  de 
r etr i bución por par te del pr oveedor de l os ser vi ci os al empr esar i o  pr estamista” . 
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       En  este  supuesto, l a  norm a establece  que no  se apli carán l as  di sposi ciones 

de los arts. 6  a  14  y  1 9  L C C435. Por tanto, el resto  del arti cu l ado  de  l a  L ey sí l e  

será  de apl i caci ó n. 

 

 

2º.    A nál i si s  de  supuestos problem áti cos. 

 

       En  l a  f i nanciaci ón  de  l a  adq ui si ci ón  de bi enes y serv i cios, esto  es en  el seno  

de o peraci o nes de  crédito  al consum o, se  presentan  tres supuestos 

pro bl em áti cos, contem plados ex presam ente en  l a  L C C436: a) l a  cesi ón  de  

crédi tos por el pro veedor, f rente  al consum i dor; b) l a  uti l i zaci ón  de i nstrum entos 

cam bi ar i os; y c) l a  v i nculaci ón  de los contratos de f i nanciaci ó n  y  de  prestaci ón  

de b i enes o  serv i ci os. 

 

1)   L a  cesi ó n  de  crédi tos por el pro veedor, f rente  al consum idor. 

       E l art. 11  L C C  soluciona  el pro blem a que pl antea  el consenti m iento, 

ex preso  o  táci to, del deud or a  l a  cesi ón  de  crédi tos, reg ulando  l as ex cepciones 

oponib l es. En  su  v i r tu d, “ cuando  el concedente  de  u n  cr édit o  ced a  sus der echos  

a  un  ter cer o, el consumidor  ten dr á  der echo  a oponer  contr a  el ter cer o  l as 

mismas excepciones  que l e  h ubier en  cor r espondid o  contr a  el acr eed or  

or i gi nar i o, i ncl ui da, en  su  caso, l a  de  compensaci ón, confor me al ar tícul o  119 8  

del Códi g o  C i vil ” . 

       E l postul ado  de  l a  norm a es una concreci ón  en  el ám bi to  del crédito  al 

consum o  de l a  d octr i na tradi cio nal sobre l a  cesi ón  de  créditos, según  l a cual se  

prod uce  una  mo di f i caci ón  subj eti v a  de l a rel aci ón  obl igator i a  en  l a  parte  

acreedora, pero  no  en  l a  deudora; no  requi ri éndose  ni el co nsenti m i ento  del 

deudor n i su  interv ención. D e  f orm a q ue  el consumi dor-deu d or p uede segui r 

                                            
435    Vi d. l a  L ey  2/1994  y  l a O .M . de  5  de  m ay o  de 1 994. 
436 D i f erenci a ción  que  es  adv ert i da  p or G O NZ Á L E Z  C A ST I L L A  (vid . G O NZ Á L E Z  
C A ST I L L A , F ., «L a  prote c ci ó n  del co nsum i d or de  créd i to  en  l os  co ntratos v i ncul ad os», en  
Pr otección  de par ti cular es fr ente a  l as malas pr ácti cas bancar i as (d i r . por C U Ñ A T  ED O , V .),  
Estu di os  de  D ere cho  Judi ci al ,  núm . 55, C onsej o  G eneral del  Po der  Judi ci al /  C entro  de  
D ocum enta ci ó n  Judi ci al ,  M adri d, 2004, p p. 26  y  ss.) . 
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oponiendo  l as m i sm as ex cepciones q ue tenía f rente al cedente, tanto  de carácter  

obj eti v o  (f alt a  de  v enci m i ento  de  l a  obli gaci ón, i nex i stenci a  del neg ocio  

consti tut i v o, prescr i pci ó n  de  l a  deuda, pago  al acreedor, etc.) com o  l as de  

carácter personal der i v adas de l a rel aci ón  subyacente (p.ej . i ncum pl i m iento  de l a  

prestaci ón  pr incipal por l a  otra  parte). 

       N o  obstante, dado  q ue di cha cesi ón  no  podrá  produci r un  agrav am iento  de  

l as con di ciones pactadas, enti en do  que el ten or de este  art. 11  L CC  será  

ig ual m ente  apl i cable  cuand o  el deu d or n o  ha  prestado  d i cho  co nsenti m i ento437. 

 

2)   L a  uti l i zaci ón  de  i nstrum entos cam bi ar i os, tal es com o  l etras o  pagarés. 

      G O NZ Á L EZ  CA ST I L L A  ad vi erte  q ue el consum idor de  crédito  f i rm ante  de  

los t ítul os cam biar i os n o  queda protegido  en  dos sit uaci ones: “ el  caso  de  l etras 

gi radas en  el m arco  de v entas a  p l azos q ue luego  sean  desco ntadas a  una entidad  

f i nanci era; y  el caso  de contratos de  f i nanciaci ón  en  los q ue  el B anco  tom ador 

del t ítu lo  ceda p oster iorm ente a otra  entidad  de crédi to  los ef ectos m ediante  

end oso” 438.  

       En  cuanto  al pr im er caso, habrían  l etras co n  di stin tos pl azos, aceptadas por 

el co nsum i dor y l i bradas a  l a  pro pia  orden  del v ended or. Este  su p uesto  no  está  

prev i sto  en  l a  L C C, por l o  que  el deudor sólo  po drá  oponer el i ncumpl i m i ento  

de l a  rel aci ón  causal , si l a entidad  f i nanciera  con ocía  el i ncum pl i m iento  del 

v en dedor cuando  f orm al i zó  el descuento, y  actuó  a  sabi en das en  perj ui cio  del 

deudor. 

       Respecto  al seg undo  caso, enti ende q ue q uedaría  cubierto  qui zá  por l a  

l l am ada “ ex cepción  del tráf i co” ; co nstrucci ó n  doctr inal según  l a cual en  este  

end oso  no  ex i ste  auténti co  negocio  de  tráf i co, pues l a  l etra  no  se adqui ere  en  

                                            
437   E n  este  senti do, para  E SC U I N  I B Á Ñ E Z , en  c aso  de  no  prestar co nsenti m i ento  el  deudor, 
serán  nul as, tanto  por  el c ará cter de  norm as  de  i us cogens (art . 3  L C C) de  l os pre c eptos de  l a  
L C C , com o  por consi derarse  ab usi v as l as cl áusul as pa ctadas cuando  se  l i bere  de  responsabi l i dad  
al c edente por  l a  c esi ón  del contrato  a  tercero,  y  se  pro voq ue  l a  pérdi da  de  l as garantías  del 
co nsum i dor, o  l a  pr i v a ci ó n  o restr i cci ón  del ej erci ci o  de  l as f a cul tades  de  com pensa ción  de  
crédi tos  (D .A .1ª., cl áusu l as 10ª. y  1 1ª., de  l a  L G D C U , en  l a  n uev a  reda c ci ón  dada  p or l a  D .A .1ª., 
ap. sei s, de  l a  L C G C ) (E SC U I N  I B Á Ñ E Z , I .,  L as adqui si ci ones fi nanciad as en el cr édi to  al 
consumo, G ranada, 2 0 0 2, p. 67  y  68. 
438    G O N Z Á L E Z  C A ST I L L A , F., «L a  protec ci ón.. .», cit ., p. 33. 
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pro vecho  pro pio  sino  en  f unci ó n  de l as rel acio nes prev i as de col aboraci ón  con  el 

pro veedor. 

      I nci di endo  en  este  sup uesto, se puede af i rm ar q ue el art . 12  L CC  no  ofr ece 

una protecci ón  com pleta  al co nsum id or, que l a  n orm a abarca  tam bién  a  su  

av ali sta, al establecer: “ Cuando  en  l a  adquisi ci ón  de  bi enes o  ser vi ci os  

co ncurr an  l as ci r cunstanci as pr evi stas en  l as l etr as  a), b) y  c) del ap ar tado  1  

del ar t ícul o  15, si el consumidor  y  su  gar ante  se  hubier a n  obl i gado  

cambi ar i amente  mediante  l a  fi r ma  en  l etr as de  cambio  o  pag ar és, podr á n  

oponer al tened or , al que  afecten  l as mencionadas ci r cunstancias del ar tícul o  

15, l as excepciones que  se basen  en  sus  r el aci ones co n  el pr oveed or  de l os 

bi enes  o  ser vi ci os cor r espondientes”  439. 

 

3)  L a v i nculaci ón  de los co ntratos de f i nanciaci ón  y de prestaci ón  de b i enes o  

serv i cios: 

       Este  supuesto  se  pl antea  cuando  “ el  prov eed or de  un os b i enes o  serv i cios 

di r i ge  a  su  cli entel a  necesit ada  de  crédi to  haci a  una determ inada  enti dad  

f i nanci era  con  l a  q ue ti ene al gú n  ti po  de acuerdo  de col ab oraci ó n. En  este  caso  

el consum idor suscr i bi rá  d os contratos di st i ntos, uno  con  l a  entidad  de crédi to  y  

otro  con  el prestad or de los serv i cios” 440. E l problem a surge si se  pro duce u n  

incumpl i m i ento  del v en dedor, dado  el pri ncipio  de  rel ati v idad  de los co ntratos, 

según  el cual l as  v i ci situ des de uno  de los contratos v incul ad os no  af ectan  a  l as 

v i ci sit udes del otro. 

       Para af rontar estos incon venientes, el art. 11.1  de l a  D i rect i v a  87/102/CEE  

determ ina  q ue “ l os Estad os miembr os gar anti zar á n  que  l a  exi stenci a  de  u n  

                                            
439   E n  ef ecto, su  ám bit o  de  prote c ci ón  es l i m i tado, por  v ar i as razones:  
a) el p re c epto  sól o  es  ap l i cab l e  a  l as  l etras de  c am bi o  y  a  l os  pagarés, com o  i nst rum entos  de  
crédi to; no  contem pl ando  a  l os  cheques, al ser tí tu l os  de  pag o; 
b) se  l i m it a  a rem i t i r se al art.  15  L C C  (rel at i v o  a  l os contratos v i ncul ad os), el  cual re co n oce  l a  
o p osi ci ó n  de  a c ci o nes personal es respe cto  al tenedor, debi endo  de cum pl i rse  l as ci rcu nstanci as 
prev i stas en  éste; y  
c) por úl t i m o, sól o  puede  o p onerse  f rente  al tenedor . 
     Vi d. SÁ N C H E Z  L ER M A , G . A .,  «L os  i nstrum entos cam bi ar i os  y  l a  def ensa  de l os  
co nsum i dores: el  art.  12  de  l a  L ey de  C rédit o  al  C onsum o », en  Act. Ci v.,  núm . 1 6, 1997, pp. 343  
y  ss. 
440    G O N Z Á L E Z  C A ST I L L A , F., «L a  protec ci ón.. .», cit ., p. 34. 
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co ntr ato  de cr édi to  n o  afecte  en  mod o  al guno  l os der echos del co nsumidor  

fr ente  al pr oveed or  de  l os  bi enes o ser vi ci os adqui r i dos mediante  di chos 

co ntr atos, cuand o  l os bi enes o  ser vi ci os no  se sumi nistr en  o  n o sean  confor mes 

al co ntr ato  de  suministr o” . 

       Este  pri ncip io  de protecci ó n  f ue obj eto  de transp osi ci ón  en  l a  L C C. A sí es, 

el art. 15  L CC  protege  por pri m era  v ez  al co nsum id or f rente  al em presari o  que 

hubi era  concedido  el crédi to  para  adqui r i r bi enes o  serv i ci os, f acult ándole  para  

ej ercit ar l os m i sm os derechos q ue  l e  correspo n dan  f rente  al prov eed or, si em pre  

que concurran  t od os l os  requi si tos estableci dos en  d i cho  precepto441. 

       N o  obstante, se cr i t i ca  que  en  esta  L ey no  se  def ina  l a  v inculaci ón  de l os 

contratos i m pl i cados442. 

 

 

b” )  Ámbit o  su bjeti vo. 

 

 

a” ’)   Concepto  de  consumidor  o  usuar i o  bancar i o. 

 

       E l art. 1, ap. 2, L G D CU , da un  concepto  genér i co  de co nsum id ores o  

usuari os, en  sentido  p osi t i v o, com o  “ l as person as f ísi cas o  ju r ídi cas que  

adquier en, uti l i zan  o  di sfr uta n  como  dest i n atar i os f i n al es, bi enes muebles o  

                                            
441     So n  l os si gui entes req ui si tos: 
“ a) Que el consumidor , par a  l a  adqui si ci ón  de l os bienes o  ser vi ci os, haya  concer tado  un 
contr ato  de concesión de cr édi to  con  un empr esar i o  di sti nto  del pr oveedor de aquéll os. 
b) Que entr e el concedente del cr édi to  y el pr oveed or de l os bi enes o  ser vi ci os exi sta  un acuer do 
pr evio, concer tado en exclusi va, en vi r tud  del cual aquél ofr ecer á  cr édit o  a  l os cl i entes del 
pr oveedor par a  l a  adqui si ci ón  de l os  bienes o  ser vi ci os de éste ( ...) . 
c) Que el consumi dor haya obtenido el cr édi to en  apl i cación de acuer do  pr evio  menci onado  
anter i or mente. 
d) Q ue l os bi enes o  ser vi ci os obj eto  del contr ato  no hayan  sido  entr egados en  todo o  en par te, o  
no sean  confor me a  l o  pactado  en el contr ato . 
e) Que el consumi dor haya  r ecl amado  j udi ci al o  extr ajudi ci almente, por  cual quier  medi o  
acr edi tado en  der echo, contr a  el pr oveedor y  no  haya  obteni do l a  sati sfacción a  l a  que ti ene 
der echo” . 
442   Vi d. M A R Í N  L Ó PE Z , M . J., L a compr aventa  fi nanci ada  de bienes de consumo, Pam pl ona, 
2 0 0 0, p. 139. Q ui en  d i sti ngue  en  l a  L C C  dos  supuestos  de  v i ncul aci ó n: el  de  un  contrato  de  
com prav enta  v i ncul ado  al de  créd i to  (art. 1 4.1  L C C) y  el  de un  contrato  de  crédit o  v i ncul ad o  a  l a  
com prav enta  (ar ts. 12, 1 4.2  y  1 5  L C C ). 
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i nmuebles, pr oductos, ser vi ci os, acti vi dades o  funci ones, cualqui er a  q ue  sea  l a  

natur al eza  públ i ca  o  pr i vada, i ndi vi dual o  col ecti va  de quienes  l os  pr oducen, 

facil i t an, suministr an  o  expiden” 443. En  esta  def in i ci ón  l egal está  compren dida  

tanto  el co nsum id or j urídi co  com o  el m ater i al , pero, como  señala  A L B ERT O  

B ER CO V I T Z , “ para  determ inar los derechos ej ercit abl es por uno  u  otro  habrá  

que atender a  l a  regulaci ón  l egal de cada derech o” 444; asi m i sm o, el ref er ido  

precepto  abarca  en  l a def ini ci ó n  de  co nsumi dor tanto  a l as perso nas f ísi cas como  

j urídi cas, l o  que  ha  si do  di scutido  entre  l a  d octr ina  ci entíf i ca445. 

 

       Por su  parte, el art . 1, ap. 2, de l a  L C C, enti en de por co nsum idor, a  l os 

ef ectos de esta  L ey, ex clusi v am ente “a  l a  person a  f ísi ca que, en  l as rel aci o nes 

co ntr actuales que en  el l a  se r egulan, actú a  co n  un  pr opósi to  aj eno  a  su  

acti vi da d  empr esar i al o  pr ofesi onal ” 446. Este  precepto  acoge u na def in i ci ón  de  

consum idor que se adapta a l o  establecido  en  el ap. a) del art. 1.2  de l a  D i rect i v a  

87/102/CE E, segú n  el cual se enti en de por consum idor a  “ l a  per son a  f ísi ca que, 

en  l as oper aci ones r egulad as p or  l a  pr esente  D i r ecti va, actúa  con  fi nes q ue  

puedan  co nsider ar se  al mar gen  de  su  ofi ci o  o  pr ofesi ón” . 

 

       L a L CG C  no  introduce no vedades en  el concepto  l egal de  consum i dor o  

usuari o, si b i en  el art . 2  restr in ge su  ámbit o  de apli caci ón  “ a  l os co ntr atos q ue  

                                            
443   Por su  par te, el  ap. 3  ex cluy e  de  l a  consideraci ó n  de  consum i dores  y  usuari os  a  “ quienes sin  
consti tui rse en desti natar i os fi nal es, adquier an, almacenen, uti l i cen  o  consuman bienes o  
ser vi ci os, con  el fi n  de  i ntegr ar l os en pr ocesos de pr oducción, tr ansfor mación, comer cial i zación  
o  pr estación a  ter cer os” . 
444   B ER C O V I T Z  R O D R Í G U E Z -C A N O , A ., «C om entar i o  al art. 1  L G D C U », en  Comentar i os 
a  l a  L ey  Gener al par a  l a  D efensa  de l os Consumi dor es y  U suar i os ( coord. por  B ER CO V IT Z , R . 
/ SA L A S, J.) , M adri d, 1 992, p. 3 7. 
445   N IE T O  C A R O L  anal i z a  l os d i st i n tos cr i t er i os  ad optados p or l as  A udi enci as Prov i nci al es en  
l a  consi dera ción  de  l os em presar i os com o  consum i dores. Y  considera  que  si bi en  es cl aro  q ue  el 
co nsum i dor está  m ás  ne c esi tado  de  prote c ci ó n  que  el em presari o, éste  tam bi én  se  encuentra, co n  
i ndependenci a  de  l os  m edi os e conóm i cos  y  organ i z ati v os  de  que  di sp onga, en  una  si tuaci ón  de 
i n f er i or i dad  f unci onal f rente  al  que  l e  i m pone  el cl ausul ado  general ,  si en do  esta  i nf er i or i dad  que  
p uede  a c arre ar ab uso  l a  que  es por  sí di gna  de  prote cci ón  (N I ET O  C A R O L , U ., «C ontratos de  
ad hesi ó n.. .», ci t.,  pp. 2 4  y  25). 
446  Por  tanto, a  di f erenci a  del art.  1.2  L G D C U , q ue  engl oba  en  el conc epto  de  consum i dor  o  
usuar i o, a  l as  personas f ísi c as o  j ur íd i c as, en  el ar t. 1 .2  L C C  sól o  se  adm it e  com o  consum i dor de  
crédi to  a  l as perso nas f ísi c as. 
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co ntengan  con di ci ones gener al es cel ebr ad os entr e  un  pr ofesi on al                         

-pr edi sponente- y  cualq uier  person a  f ísi ca  o  j u r ídi ca  –adher ente-“  (ap. 1). 

       Y , a  continuación, enti en de por prof esio nal , a  los ef ectos de esta  L ey, “ a  

toda  per sona  físi ca  o  j ur ídi ca  que  actúe  dentr o  del mar co  de  su  acti vi da d  

pr ofesi onal o  empr esar i al , ya  sea  públ i ca  o  pr i vada ”  (ap. 2). D ef in i ci ón, ésta, 

que se  transcr ibe  en  l a  D .A .1ª., i n  f i ne, de l a  L G D C U  (añadida  por l a  D .A .1ª., 

ap. sei s, de l a L CG C), q ue enti ende por prof esional , a  los ef ectos de esta  

D .A .1ª., com o  “ l a  per son a  físi ca  o  j ur ídi ca  que  actú a  dentr o  de  su  acti vi dad  

pr ofesi onal , ya  sea  p ú bl i ca  o  pr i vada ” . 

       Por úl t i mo, l a  norm a añade  q ue “ el ad her ente  podr á  ser también  un  

pr ofesi onal , si n  necesidad  de  que  actúe  en  el mar co  de  su  acti vi dad”  (ap. 3)447. 

       En  resum en, en  el art. 2  L CG C, el pr edi sp on en te, al que se  ref i ere, ha de 

ser si em pre un  “ prof esional ” , co ncepto  que  com prende tanto  a  l os em presari os 

(m ercanti l es  y ci v i l es)  com o  a  los prof esi onales tit ul ados (incl uyéndose  también  

a  los N otar ios y  los  Regi stradores) 

       E l problem a se pl antea  en  torn o  al térm ino  “ adh er en te” : 

1)  Por un  l ado, se  pl antea  si l a  L CG C  resul ta  igual m ente apli cable  a  l os 

contratos cel ebrad os entre  prof esi o nales o  em presari os; es deci r , si en  esta  L ey  

el adherente  p uede ser  un  n o  co nsum id or (em presari o  o  prof esi o nal ) . 

       L a cuesti ón  se  pl antea porque  no  hay n inguna n orm a ex presa  al respecto  en  

el arti cul ado  de  l a  L ey, q ue  prev ea este  supuesto, pese a  q ue  se contem pl e  

ex presam ente en  el párraf o  8º. de su  Preám bulo 448, a  propósi to  de  l a  decl araci ón  

                                            
447  En  el Pre ám b ul o  de  su  E x p osi ci ó n de M oti v os  se señal a  q ue  “ de confor midad con  l a  
D i r ecti va  (93/1 3/C EE )  tr anspuesta, el consumi dor pr otegido ser á  no  sólo  el desti natar i o  fi nal 
de  l os bienes y ser vi ci os objeto  del contr ato, si no  cual quier  persona que actúe  con un pr o pósi to  
ajeno a su  acti vi dad  pr ofesional ” . 
        M ás ex plí ci tam ente,  el ap. b) del ar t. 2.3  de  l a  ci tada  D i re cti v a  93/1 3/C EE  da  u na  
def i n i ci ó n  restr i ngi da  de  consum idor  com o  “ toda person a  f ísi ca que, en l os contr atos r egulados 
por  l a  pr esente D i r ecti va, actúe con un  pr opósit o  ajeno  a su  acti vi dad  pr ofesional ” . Por su  
par te, el  ap. c) de  di cho  ar tícul o  enti en de  por prof esi onal a  “ toda perso na  físi ca  o  j ur ídi ca  que, 
en  l as tr ansacciones reguladas por l a  pr esente D i r ecti va, actúe dentr o  del mar co de su  
acti vi dad  pr ofesional , ya  sea públi ca  o  pr i vada” . 
448   Seg ú n  su  tenor l i teral : “ Nada  i mpide que tambi én  j udi ci almente  pueda  declar ar se  l a  
nul i dad de una condi ci ón  gener al que sea abusi va  cuando sea contr ar i a  a  l a  buena  fe y cause 
un desequili br i o  i mpor tante entr e  l os der echos y  obli gaciones de l as par tes, i ncluso  aunque se 
tr ate  de contr atos en tr e  pr of esi on al es o  em pr esar i os” .  A unq ue, a  conti nuaci ó n, añade: “ Per o  
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j udi ci al de n ul idad  de una con di ci ó n  general ab usiv a, p or l o  q ue, para un  sector 

doctr inal , l a  L CG C  es incongruente en  este  punto 449, si en do  cr i t i cada por l a  

doctr ina general esta  om isi ón  del l egi sl ador; tam poco  en  el art. 8.1  L CG C, como  

v eremos en  el ap. I I I .-C .-e)a’) , cuando  ex am i nemos l as inf racci ones de esta  L ey, 

se recoge esta p osi bil i dad. Sin  em bargo, com o  ex p on drem os ento nces, no  hay  

que olv idar el carácter general de l a  L CG C, y que el ap. 3  del art. 1  recon oce  

ex presam ente que  el ad herente  puede  ser tam bi én  un  prof esi onal . 

-    L a cuesti ón  se  compli ca  en  el art. 8.2  L CG C, sigui endo  el espíri tu  del 

párraf o  9º. del Preám bulo  de l a  L ey 450, a  pro pósi to  de  l a  decl araci ó n  de nul i dad  

de pl eno  derecho  de  l as co ndi ci ones general es q ue  sean  ab usiv as, cuando  el 

contrato  se haya  cel ebrado  con  un  consum idor, que establece: “ E n  p ar ti cu lar , 

ser án  nulas l as condi ci ones gener ales que  sea n  abusi vas, cua ndo  el contr ato  se  

haya  cel ebr ado  co n  un  co nsumid or , entendiend o  por  tales en  todo  caso l as  

defi ni das  en  el ar tícul o  10  bi s y  di sposi ci ón  a di ci onal pr imer a de  l a  L ey  

26/1984, de  19  de  j ul i o, G ener al par a  l a  D efensa  de l os  Co nsumidor es y  

U su ar i os” . 

        D e esta  f orm a, según  d i ce  un  sector doctri nal , el l o  sup o ne l a  ex cl usi ón  

implí ci ta  a  l os no  consum id ores del ám bito  de apli caci ón  de l as cl áusulas 

contractual es abusi v as co ntenidas en  l a  D .A .1ª. de l a  L G D CU , introducida por 

l a  L CG C, sosteni én d ose  que sólo  cuando  ex i sta  u n  consum id or f rente a u n  

                                                                                                                                     
habr á  de tener en cuenta  en  cada  caso l as car acter ísti cas específ i cas de l a  contr atación  entr e 
empr esas” . 
449  I nco n gruenci a  adv er ti da  por  PA G A D O R  L Ó PE Z , «L a  L ey  7/1998, de  13  de  abri l , sobre  
C ondi ci o nes G eneral es de  l a  C ontrataci ón», en  D N , núm . 97, 19 9 8, p. 1 5. 
      Sin  em bargo, en  l os  suc esi v os  A nteproy ectos de  L ey  de  1 9 8 7, 1 992  y  en  el ú l t i m o  
A nteproye cto  sí se  adm it ía  l a  apl i c a ci ón  de  esta  L ey  a  to das l as co n di ci ones general es, rel at i v as 
tanto  a  em presari os  (en  especi al , l os  peq ueñ os  y  m edi anos em presar i os) com o  a  consum i dores. 
Pero, f i nal m ente, en  el C ongreso  de  l os D i putados  se  i m p uso  l a  observ a ci ó n  al A nteproy ecto  de  
L ey  so bre  C o n di ci ones G eneral es  de  l a  C ontrataci ó n  pl ante ada  p or  l a  C o nf edera ción  E spañol a  
de  O rgani z a ci ones E m presari al es, que  proponía  l a  su presi ó n  del i nci so  f i nal del art. 7.2  
(“ aun que el adher ente  no  sea consumidor ” ) , en  el que  se  de cl araba l a  nul i dad  de  l as cl áusul as 
general es abusi v as, ya que  “una  ex cesi v a  ex tensión  del m anto  prote ctor de  l a  L ey  p odría  generar 
r i g i de c es em presar i al es no  dese adas”  (vid. M A R T Í N E Z  D E  SA L A Z A R  BA SC U Ñ A N A , L ., 
«C l áusul as.. .», ci t., p p. 1 54  y  ss.) . 
450   Se  ex presa  así, a  rengl ón  seg ui d o: “ En este senti do, sól o  cuando exi sta  un  consumidor 
fr ente  a  un  pr ofesional es cuando oper an  plenamente  l a l i sta  de cl áusulas contr actuales 
abusi vas r ecogidas en l a  Ley, en concr eto  en  l a  di sposi ci ón adi ci onal pr imer a de l a L ey 
26/1984, de  19  de j ul i o, G ener al par a  l a  D efensa de l os Consumidor es y  U suar i os, que ahor a  se 
i ntr oduce”  
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prof esi onal es cuand o  o peran  p l enam ente l as cl áusul as abusiv as en  el ámbi to  de  

l a  L G CD CU 451. 

       Sin  em barg o, com o  ex pondrem os, l o  que sucede es que u n o  de los ef ectos 

in deseados de l a  L CG C  es q ue  se  dej a  si n  co bertura  l egal a  los contratos 

cel ebrados entre  em presarios o  prof esi onales. Por el l o , se  hace necesari a  una  

l abor de integraci ó n  j udi ci al y de  apli caci ón  analógi ca  de l a  D .A .1ª. de  l a  

L G D CU , cuando  el adherente  de una co ndi ci ó n  general sea  un  empresari o  o  

prof esi onal f rente  a u n  predi sponente  q ue  ostente  u na  p osi ci ó n  de  predomin o; de 

no  hacerse así, se  p uede rom per el j usto  equil i br io  de l as prestaci o nes de l as 

partes. L a di sp osi ci ón  co ntenida en  el art. 10.1.c) de l a  L G D CU , seg ún  l a  cual 

l as cl áusulas co ntractuales deberán  cumpli r el requi si to  de “ buen a  fe  y  j usto  

eq uil i br i o  entr e  l os der echos y  obli gaci ones de l as p ar tes, l o  que  en  todo  caso  

excl uye  l a  uti l i zaci ón  de  cl áusulas abusi vas” , no  p uede  entenderse  ex cl usiv a de 

l a  m ater i a  de co nsum o, sino  que, por su  transcen dencia  j urídi ca, desborda este  

ámbi to  j urídi co, para  conf igurarse  como  un  pr inci pio  general del derecho  en  

m ater i a  de contrataci ón, y , apl i cable, en  co nsecuencia, también entre 

empresari os o  prof esi o nales, cuan do  ex i sta  una p osi ci ó n  de pred om ini o  de u na  

parte  contractual sobre l a  otra. 

 

         En  el ám bi to  estri ctam ente  bancario, M O N T ÉS  RO D RÍ G U EZ , part i endo  

del concepto  general del art. 1 .2  L G D CU , def i ne, específ i cam ente, al 

consum idor o  usuari o  bancario452 com o  “ l a  perso na  f ísi ca o  j urídi ca q ue  

                                            
451    L a  SA P  de  M adri d  de  1 0-1 2-2002, ci t.,  part i en do  de  que  “ el concepto  de condi ci ón  gener al 
se puede dar tanto  en l as r elaciones entr e pr ofesi onales entr e sí, como de estos con  l os 
consumi dor es”  (F .D .4º.) ,  a cl ara, m ás  adel ante: “ Cuando l a r elaci ón sea  de un  pr ofesional f r ente  
a  un  consumidor oper a  l a  l i sta  de cl áusul as contr actuales abusi vas ( ...) . Sin  embar go, cuando l a  
r elación  l o  sea  de pr ofesionales entr e sí el ámbi to  de apl i caci ón  se  r estr i nge, pues l a  condi ci ón  
gener al ser á  abusi va  cuando sea  contr ar i a  a  l a  buena  fe y cause un desequi li br i o  impor tante 
entr e l os der echos y obl i gaciones de l as par tes, teniendo  en cuenta  l as car acter ísti cas  
especi fi cas de l a  contr atación entr e  empr esas” ;  por  tanto, l a  em presa  q ue contrata  “ no puede 
acogerse a  l a l i sta  de cl áusulas contr actual es abusi vas relacionadas en  l a  di sposi ci ón  adi ci onal 
pr imer a  de l a  l ey 26/1984” , pues no  ti ene  l a  co nd i ci ón  de  consum i dor  o  usuar i o  (F .D .5º.) . 
452   Para  R I V E R O  A L E M Á N , “ l a  i dea  de  a ct i v i dad  banc ari a  no  es ex clusi v a  de  l a  prestaci ó n  de 
serv i ci os, sup uesto  en  el q ue  ser ía  m ás  proc edente  habl ar  de  usuari o  que  de  co nsum i d or. E l l o  es  
así porq ue, con  i ndependenci a  de  que  l a  ent i dad  f i nanci era  sea  c ada  v ez  m ás u n  agente  di recto  
en  l a  transm i si ón  de  bi enes, en  l os  co ntratos de  depósit o  y  crédit o  se  pro duc e  u na  enaj enaci ón,  
q ue  n o  un  serv i ci o  en  senti do  j u ríd i co; actua ción  que  es asi m i l ab l e  a  l a  transm i sión  de  productos  
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adquiere, ut i l i za  o  d i sf ruta, com o desti natar i o  f i nal , prod uctos o  serv i cios 

prestados p or u na  entidad  bancari a” 453. Y  af i rm a, basánd ose  en  esta  def i ni ci ón  

que “ no  es p osibl e  i nclui r en  el co ncepto  de consum idor o  usuari o  bancario  n i a  

los prof esi onales ( ...)  ni a  los  em presari os (...)  que contraten  con  entidades 

bancari as en  el ej erci ci o  de su  act i v idad  en  el tráf i co  m ercanti l ” ; y , en  

consecuencia, q ue “ l a  ausencia  entre  sus partes co ntratantes de un  co nsum id or o  

usuari o  i m pide su  cal i f i caci ón  como  actos de co nsumo  y  l a  apl i caci ón  de l a  

L G D CU ” 454. En  def i ni t i v a, de este  concepto  quedan  ex clu id os los em presari os y  

los prof esi o nales que, en  el ej erci cio  de  su  acti v idad, y n o  com o  m eros 

destinatar i os f i nal es, contraten  con  una  entidad  de crédit o. 

       N o  o bstante, ex i ste  un  sector d octr inal y  j ur i spru dencial q ue  sosti ene q ue  el 

art. 10  L G D CU  es apl i cable  a todos los co ntratos que establezcan  con di ciones 

general es de l a  co ntrataci ón, con  indepen dencia  de l os suj etos que contraten  

(p.ej . entre  dos em presas) 455. Parti cu l arm ente, en  m ater i a  de  contrataci ón  

bancari a, el T r ibunal Supremo, hasta  l a  apro bación  de l a  L CG C, y  dado  el v acío  

l egal , al respecto, sobre condi ci ones general es de  l a contrataci ó n, se  pronu ncia  

en  muy pocas ocasiones so bre los co ntratos bancarios, si endo  contrar i o  a  l a  

apli caci ón  del art. 1  (en  sus aps. 2  y 3), de  l a  L G D CU , y sí al art. 10  L G D CU . 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
y  que  da  f un dam ento  a  que  se  habl e  de  consum i dor de  productos y  serv i ci os  bancari os, habi da  
cuenta que, c ada  v ez  m ás, l as  ent i dades de  crédit o  d i r i gen  a  su  cli entel a of ertas de  enaj enaci ón  
de  bi enes y  no  só l o  de  presta ci ó n  de  serv i ci os”  (R I V ER O  A L E M Á N , S., D isci pli na  del cr édi to  
bancar i o  y pr otección del consumi dor , M adr i d, 199 5, p. 1 2 5). 
453    M O N T ÉS  R O D R Í G U E Z , M ª. PI L A R , «L as  cond i ci ones general es...», cit ., pp. 8 5  y  8 6. 
454   M O N T ÉS  R O D R Í G U E Z , M ª. PI L A R , «L as  cond i ci ones general es...», cit ., pp. 8 7  y  9 1. 
455  R EV E R T E  N A V A R R O  señal a  que  l a  L G D C U  debi ó  de  tener en  cuenta  “ no  el c ará cter de  
co nsum i dor o  em presar i o  si no  l a  ci rcu nstanci a  de  enco ntrarse  suj eto  a  u nas  co n di ci ones 
general es que  puedan  crear una  si tua ci ón  de  desprotecci ó n  en  aquel que  contrata”  [ R E V E R T E  
N A V A R R O , A ., «C om entari o  al  ar t. 1 2 5 5  C C », en  Comentar i os al Códi go  C i vil y  l egi sl aciones 
for ales (d i r . por A L B A L A D EJO , M . / D Í A Z  A L A B A R T , S.),  t.  X V II ,  v ol . 1º-A , M adri d, 19 9 3, 
p. 193] . 
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b” ’)   Concepto  de  enti dad  de  cr édi to. 

 

      E l naci m i ento  de  derech os y obli gaci ones recíprocos de l a  rel aci ón  

contractual bancari a  j usti f i ca  el ex am en, tam bién, de  l as enti dades de  crédi to  

com o  suj etos de di cha  rel aci ón  j urídi ca. 

      E l co ncepto  j urídi co  de entidad  de  crédi to  se  ex presa a  trav és del ex am en  

conjunto  y  si stem áti co  de l as div ersas operaci ones que l os B ancos ej ercen  como  

acti v idades pro pias, y  que perm i te  di f erenci ar l os com o  un  ti po  especi al de  

empresas456. 

      N uestro  Código  de Com ercio  no  f orm ula  n in gún  concepto  de B anco  (o  

entidad  de crédi to), l i m i tándose  a  enu nciar l as  d i f erentes o peraci ones bancari as, 

según  l as d iv ersas cl ases de B ancos que  regula457. Con  carácter prev io, el          

art. 175  CCo. hace  una catal o gación  de l as operaci o nes bancari as en  general , 

pro pi as de  l as q ue  tit ul a  com o  “ Compañías de crédi to” , a conti nuació n  de l as 

Soci edades A nóni m as, com o  u na modal idad  de éstas, q ue en  l a  Ex p osi ci ón  de  

M oti v os se  denom inan  “ Sociedades especi al es anóni m as” . 

       L a pr i m era v ez q ue se  def ine en  nuestro  D erecho  posit i v o  el térm ino  de 

“ B anco”  es en  el ar t. 37  L O B , de 31-1 2-1946, que establece: “ Ejer cen  el 

comer ci o  de  Banca  l as person as natur al es  o  j ur ídi cas que, con  habi tual i dad  y  

animo de  l ucr o, r eci ben  del públ i co, en  for ma  de  depósit o  i r r egular o  en  otr as 

anál ogas, fond os que apl i ca n  por  cuenta  pr o pia  a  oper aci ones acti vas  de  

cr édit o  y  a  otr as i nversi ones, con  ar r eglo  a  l as l eyes y  a  l os usos mer canti l es, 

pr estando, además, por  r egl a  gener al , a  su  cl i entel a  ser vi ci os de  gi r o, 

tr ansfer encia, custodi a, mediaci ón  y  otr os, en  r el aci ó n  co n  l os  a nter i or es, 

pr opios de  l a  comi si ón  mer canti l ” . En  este  co ncepto  l egal se p ueden  encontrar 

v ari as característi cas j urídi cas: 

1)  L a habi tual idad  y  el áni m o  de lucro, que son  el em entos conf igurad ores del 

B anco  como  soci edad  m ercanti l . 

                                            
456   En  esta  m i sm a  l í nea, el pf r . G A R RI G U E S  def i ne  al B anco  com o  “ l a  em presa  m erc anti l  q ue  
ti ene  por o bj eto  l a  m edi a ci ón  en  l as operaci ones sobre  di nero  y  sobre  tí tu l os”  (G A R RI G U E S, J., 
Contr atos..., cit ., p. 21). 
457   A sí,  di st i ngue  l os B ancos  de  em i si ón  y  descuento  (art.  1 7 7  y  ss. C C o.),  l os  B ancos de  
crédi to  ter r i tor i al  (art . 19 9  y  ss. C Co.)  y  l os  B ancos  agr ícol as (ar t. 212  y  ss. C co.). 
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2)   L a descr i pci ó n  de l as operaci ones típi cam ente bancari as, sean, éstas, acti v as, 

pasiv as (destacánd ose  aq uí el dep ósi to  i r regular)  o  neutras (serv i ci os de gi ro, 

transf erencia, custodia, m edi aci ón  y otros, com o  serv i cios bancarios pro pios de  

l a  com isi ón  m ercanti l ) . 

 

      Poster iorm ente, el  térm ino  “ B anco”  es am pli ado  al de “ entidad  de dep ósit o”  

(abarcando  a B ancos, caj as de ah orros y co operati v as de crédi to). Y  este  térm ino  

es sustitui do, después, por el de “ entidad  de crédi to” , para com prender tanto  a  

l as entidades de crédi to  bancari as (tam bién  denom inada  “ entidad  de dep ósi to” )  

com o  a  l as entidades de crédito  no  bancari as, pues el depósi to  ya  no  se presenta  

com o  l a o peraci ón  esencial de l a  act i v idad  bancari a, ante l a  apari ci ó n  de n uev os 

productos f i nancieros de acti v o  y  pasi v o 458. 

       En  estas ci rcu nstanci as, el art . 1.1  del R .D .-L eg. 1298/1986, de 28  de j uni o, 

enti en de  por ent idad  de crédi to  (de  acuerd o  con  l a  D i recti v a  200 0/12/CE, del 

Parl am ento  Europeo  y  del Co nsejo, de  20  de marzo  de 2000, rel at i v a  al acceso  a  

l a  act i v idad  de l as enti dades de crédit o  y a  su  ej erci ci o 459) :  

a)  “ To d a  Empr esa  que tenga  como  acti vi dad  típi ca  y  h a bit ual r eci bi r  fond os 

del pú bl i co  en  for ma  de depósi to, pr éstamo, cesi ón  tempor al de  acti vos 

fi nancier os u  otr as análogas que  l l even  ap ar ej a d a  l a  obli gaci ón  de  su  

r estit uci ón, apl i cándolos p or  cuenta  pr opia  a l a  concesión  de  cr édi tos u  

oper aci ones de  análoga  n atur aleza” 460. 

b)  “ Tod a  empr esa  o  cual quier  otr a  person a  j ur ídi ca, di sti nta  de  la  r ecogid a  en  

el p ár r afo  a) anter i or  q ue emit a  medios de  pag o  en  for ma  de  di ner o  

el ectr óni co” 461. 

       E l art. 1, ap. 2, del m i sm o  R .D .-L eg. 1298/19 86  (en  l a  redacci ón  del        

art. 2 1.U n déci mo. de l a  L M RSF), conceptúa  ex clusiv am ente462, com o  entidades  

                                            
458   L a  O .M . de  1989  tam bi én  am plí a  su  regu l a ción  al co nj u nto  de  ent i dades de  crédi to, no  sól o  
a  l as de dep ósi to  com o  se  hacía  en  l a  O .M . de  3  de  m arzo  de  19 8 7, a  l a  que  deroga. 
459   D O C E, Ser i e  L , núm . 126, de  26  de  m ay o. 
460  A rt. 1.1, en  l a  reda c ció n  dada  por  el ar t . 39.3  L D I EC . Este  tex to  se  m anti ene  ín tegro  en  l a  
n uev a  redac ci ó n  re al i z ada  p or  el  art.  2 1.U ndé ci m o. de  l a  L M R SF, aunq ue  se  ex pone  com o  
apar tado  a). 
461   T ex to  i ntro d uci do  por el art. 21.U n dé ci m o. de l a  L M R S F. 



208 

de crédito, al I nstit u to  de C rédi to  O f i ci al , así com o  a l os bancos, l as caj as de  

ahorro  y l a  Conf ederaci ón  Español a de  Caj as de A horro, l as  coo perati v as de  

crédi to, l os  establ eci m i entos f i nancieros de  crédito, y l as  entidades de  dinero  

el ectróni co. 

       L a redacci ó n  anter ior a  l a  reali zada por l a L M RSF  f ue i ntrod ucida por 

i m perati v o  del art. 5.pr i m era. de  l a  L ey 3/1994, descon ociendo  l a  categoría  de  

l as entidades de di nero  el ectróni co463; y  establecía  q ue conserv arían  l a  condi ci ón  

de entidades de crédi to, hasta  el 31  de  d i ci em bre  de  1996, l as  soci edades de 

crédi to  hip otecari o, l as entidades de  f i nanciaci ón, l as  soci edades de 

arren dam i ento  f i nanciero  y l as  soci edades m edi adoras del m ercad o  de  d inero. 

       Estas cuatro  enti dades son  l as anti guas “ enti dades de crédito  de ám bi to  

operati v o  l i m i tad o” 464, l as  cuales se  transf orm aron  (ex cepto  l a  úl t i m a cit ada) el  

día 1-1-1997  en  estableci m i entos f i nancieros de  crédito  o  en  otro  ti po  de  entidad  

de crédi to, de conf orm idad  con  l o  prev i sto  en  l a  D .A .l ª., ap. 6, de  l a  L ey 3/1 994, 

y  l a  D .T .4ª. del R .D . 692/1996; de n o  ej ercer esta  opci ón, perderían  su  

condi ci ón  de  enti dades f i nancieras, cad ucando  su  autor i zaci ón  y cancelándose  

de of i cio  su  i nscr ipci ó n  en  el Regi stro  del B anco  de España  (vi d. art. 28  

L D I EC). 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
462 Por  eso, no  so n  enti dades de  crédi to,  p.ej ., l as  soci edades  de  garantía  re cíproca, l os  
estab l e ci m i entos de  c am bi o  de  m o neda  o  l as soci edades de  tasa ción, aunq ue  el l o  no  i m pi de  q ue  
estén  som eti das al regi stro , control  e  i nspe c ci ó n  del B anco  de  E spaña. 
463   E l art.  21.Pri m ero. de  l a  L M R SF  def i ne  a  l as enti dades de  di nero  el e ctrón i co  com o  aquel l as 
ent i dades de  crédi to  di st i ntas de  l as def i n i das en  el ar t.  1, ap. 1, párr.  a),  del R .D .-L eg. 
1 2 98/19 8 6, cuy a  act i v i dad  pr i ncipal ,  en  l os  térm i n os q ue  regl am entar i am ente  se  determ i nen, 
co nsi sta  en  em it i r  m edi os  de  pago  en  f orm a  de  di nero  el e ctró ni co. E l d i nero  el e ctró ni co  se  
def i ne  en  el art . 21.Segu n do. de  l a  L M R SF  com o  el v al or m onetar i o  representado  por u n  crédit o  
ex i gi b l e  a  su  em i sor : a)  al m acenado  en  un  so p or te  el e ctróni co; b) em it i do  al re cib i r  f ondos de  u n  
i m porte  cuy o  val or no  será  i nf er i or al v al or m onetar i o  em it i do; c) a ceptado  com o  m edi o  de pago  
por  em presas d i st i ntas del em i sor. 
464  L as E nti dades  de  C rédit o  de  Á m bit o  O perat i v o  L i m i tado  f ueron  regu l adas  p or  el  R .D . 
7 7 1/1989, de  2 3  de  j un i o  (B O E  n úm . 15 2, del 27; c.e. en  B O E  n úm . 172, de  2 0  de  j u l i o).  E sta  
norm a  ha  si do  derogada  ex presam ente  p or el R .D . 6 92/1996, de  26  de  abr i l , ci t. en  el núm . 
M argi nal 290, con  ef e ctos desde  el d ía  1  de  enero  de  1997. 
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d)     Req ui sit os. 

 

 

a’ ) Requisit o  de i ncor por aci ón: su  concr eci ón  en  l os requisi tos de for ma  y  

entr ega. 

 

       Este  requi si to  se contem pla  en  el art. 5  L CG C; así como  en  los aps. a) y b) 

del art. 10.1  L G D CU 465, cuya  tex to  se ha m antenido  casi íntegram ente, sal v o  

peq ueñas m odi f i caci ones, tras l a n uev a  redacci ón  dada  p or l a  L CG C. Y  englo ba  

también  l os requi si tos de  f orm a y entrega. 

       Por l o  q ue respecta  al requi si to  de incorporaci ón, str i cto  sensu , el art. 5  

L CG C establece en  su  ap. 1: “ L as  condi ci ones  gener al es pasar án  a  for mar 

p ar te  del contr ato  cuando  se  acepte  por  el adher ente  su  i ncor p or aci ón  al mi smo  

y  sea  fi r mado  p or todos l os contr atantes. Todo  contr ato  deber á  hacer  r efer encia  

a  l as  condi ci ones gener ales i ncor por adas” . A  contin uaci ón, d i spo ne  que “ n o  

podr á  enten der se  que ha  habid o  aceptaci ó n  de  l a  i ncor por aci ón  de l as 

condi ci ones gener ales al contr ato  cuan d o  el pr edi spo nente  no  haya  i nfor mado  

expr esamente al adher ente  acer ca  de  su  exi stenci a  y  no  le  haya  faci l i t ad o  un  

ej emplar  de  l as mi smas” ; de f orm a q ue l a  norm a v incula, a  l a  p l ena v ali dez de l a  

incorporaci ó n  de l a  condi ci ó n  general en  cuesti ón, el cum pli m i ento  de d os 

obli gaciones por el predi sponente, ref er idas  al co n oci m i ento  de l a  ex i stenci a  de  

di cha co ndi ci ón  general p or el adherente y a  l a  entrega  de un  ej em plar del 

contrato  a  éste466. 

                                            
465  A L FA R O  Á G U I L A -R E A L , en  el anál i si s  del ar t .  1 0.1, aps. a) y  b), de  l a  L G D C U , que  
real i za  en  1 991, v ar i os añ os antes de  l a  aprobaci ó n  de  l a  L C G C , se  ref i ere  a  “ requi si tos de  
i nclusi ó n”  (A L FA R O  Á G U I L A -R E A L , J.,  L as con di ci ones gener ales..., cit ., pp. 191  y  ss.) . 
466  En  el ám bi to  de  l a  L G D C U , l a  entrega  se conf i gura  com o  un  dere cho  del consum i dor  o  
usuar i o  a  su  obtenci ón, al estab l e c er el  art. 10.1.b)  de l a  L G D C U  q ue  es suscepti b l e  de  renu nci a  
(“ entr ega, sal vo  r en u n ci a  ex pr esa  del i nter esado, de  r ecibo j usti f i cante, copia  o  documento  
acr edi tati vo  de l a  oper aci ón, o  en su  caso, de pr esupuesto  debidamente expl i cado” , di ce) . 
       En  todo  c aso, l a  ren u nci a  ha  de  ser ex presa, carácter  que  no  era ex i gi do  en  l a  reda c ci ón  
or i g i nari a  del art. 1 0.1.b) de  l a  L G D C U . D e cl arán dose  nu l a  “ l a  r enuncia  pr evia  de l os der echos 
que esta  Ley  r econoce a  l os consumidor es y usuar i os en l a  adqui si ci ón  y uti l i zaci ón  de bienes o  
ser vi ci os”  (ar t . 2.3  L G D C U ). 
       Por  otra  parte, se  consi dera  cl áusul a  abusi v a  “ l a  imposi ci ón  de r enuncias a  l a  entr ega  de 
documento  acr edit at i vo de  l a  oper ación”  (D .A .1ª., cl áusu l a  1 3ª., de  l a  L G D C U ). L o  cual es u na  
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       En  cuanto  a  los dem ás requi sit os ref er i dos, es preci sa  su  di f erenci aci ó n: 

 

1º.  En  vi r tud  del req u i si t o  d e  f or m a , l as cl áusul as se han  de redactar con  

concreci ón, cl ar i dad  y  sencil l ez, con  posibi l i dad  de  comprensión  di recta, si n  

reen víos a tex tos o  docum entos que no  se  f aci l i ten  prev i a o  si m ul táneam ente  a  

l a  co nclusi ón  del co ntrato  [ ap. a) del art. 1 0.1  L G D C U ] 467. E l obj eti v o  de este  

requi si to  es el con ocim i ento  de tal es cl áusulas por el consum idor468. 

       En  l o  q ue  respecta  al ám bit o  de  l a  L CG C, el art. 5.4  se ex presa en  idénti cos 

térm i nos al di sponer  que “ l a  r edacci ó n  de l as cl áusulas gener ales deber á  

aj ustarse  a  l os  cr i ter i os  de  tr ansp ar encia, cl ar i da d, co ncr eci ó n  y sencil l ez” . 

       En  cuanto  a  los contratos som etidos a  l a  L C C, el párr. 1º. del art. 6 .1  L CC  

también  ex i ge l a  f orm a escr it a. Este  req ui sit o  de l a  f orm a escr i ta  es obli gator io, 

con  in dependenci a  del i nstrum ento  de  pago  uti l i zado  (sea en  l etras  o  pagarés) . 

 

2º.  E l req u i si t o  d e  en t r ega se  co nf i gura com o  un  requi si to  de  prueba  (req ui sit o  

a d  pr obati onem) . A sí, el ap. b) del art . 10.1  L G D CU  di spone, con  carácter 

general , l a  entrega, salv o  renuncia  ex presa del i nteresado, de reci bo  j usti f i cante, 

                                                                                                                                     
m ani f esta ci ó n  de  l o  ex presado  en  el ar t.  10  bi s  de  l a  L G C D U , en  cuy a  v i r tud  “ en todo caso  se  
consi der ar án cláusul as abusi vas l os supuestos de  est i pul aci ones que se r elacionan en l a  
di sposi ci ón adi ci onal de l a  pr esente Ley” . 
467  A L FA R O  Á G U I L A -R E A L  considera  que  l os  requi si tos  de  i nclusi ó n  del ar t.  10.1.a) de  l a  
L G D C U  cum pl en  una  f u nci ón  de  t ransparenci a, al dotar  al  consum i d or de  l a  i nf orm a ci ó n  
necesari a  en  l a  f ase  de  cel ebra ci ón  del contrato  (A L FA R O  Á G U I L A -R E A L , J.,  L as condi ci ones 
gener ales..., cit ., pp. 191  y  ss.) . 
      Por su  par te, l a  SA P  de  B al eares  de  17-3-20 0 3, ci t. en  el núm . M argi nal 4 2 7, d i f erenci a  un  
requi si to  de  p l asm a ci ón  docum ental en  el segundo  i nci so  del m enci o nado  ar t. 1 0.1.a) de  l a  
L G D C U  [ cuy o  tenor  es: “ ( ...)  sin  r eenvíos a textos o  documentos que no se faci li ten  pr evia  o  
simult áneamente a  l a  concl usi ón  del contr ato, y  l as que, en todo caso, deber á  hacerse 
r efer encia  expr esa en  el documento  contr actual ” ] . E sto  es, seg ú n  l a  m enci o nada  sentenci a, “ que 
l as condi ci ones gener ales se  hall en  en  el texto  del documento  que conti ene el contr ato, o  bien  se 
haga  una  r efer enci a  expr esa al documento  en que se  encuentr an y que se faci l it a  al contr atante”  
(F .D .3º.) . 
468  L a  SA P  de  B al eares de  17-3-20 0 3, ci t., l o  def i ne  en  su  F .D .3º. com o  requi si to  de  
f orm ul a ción, seg ún  el cual l as  co n di ci ones general es han  de  estar “ r edactadas de for ma  l egi bl e y  
compr ensible. L o  que signi fi ca  que su texto  sea  l egi bl e, físi camente, es deci r , no  esté en  l etr a  
tan  pequeña  o  en l ugar tan  subr epti ci o  que sea muy di fíci l l eer l os; y  que sea compr ensible  
impli ca  que pueda  ser entendido por el ti po  medio  de per sona a  que va  nor malmente desti nado  
el t i po  concr eto  de contr ato” . 
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copia  o  docum ento  acredi tati v o  de l a  o peraci ó n, o  en  su  caso, de presupuesto  

debidam ente ex pl i cad o469. 

       Por su  parte, el art. 5.1  L CG C  establ ece  que “ no  podr á  enten der se que  ha  

habi d o  aceptaci ón  de  l a  i ncor por aci ón  de  l as  condi ci ones  gener ales al co ntr ato  

cuando  el pr edi sponente  ( ...) n o  le  haya  faci l i t ad o  (al adherente)  un  ej emplar de  

l as mi smas” , req ui sit o  que po ne  en  rel aci ón  con  el de  incorporaci ón  para l a  

v al idez de  l a  co ndi ci ó n  general i ncorp orada. 

       En  m ater i a  de crédito  al co nsumo, el párr. 2º. del art. 6.1  L C C  establ ece  que 

“ se for mal i zar án  en  tantos ejemplar es como  p ar tes i nter vengan, debi éndose  

entr egar  a  cada  una  de  ell as  su  cor r espondiente  ej emplar debidamente  

fi r mado” . Esto  es, se  harán  tantos ej em plares com o  personas interv in i entes, l o  

cual es f recuente en  l a  prácti ca  (p.ej . un  prestam ista  y v ar ios coprestatar i os o  

v arios cof i ad ores); debiend o  entregarse  ej em plares, no  co pias, es deci r , 

docum entos que  conti enen  l as f i rm as or igi nal es de  l as partes. 

 

 

b’)    Requisi to  de  contenido. 

 

       Este  requi si to  se co ncreta  en  el ap. c) del art. 10.1, así com o  en  el art. 10  bi s 

y  l a  D .A .1ª., todos de  l a  L G D CU , tras l a  aprobació n  de l a  L CG C 470, en  l a  que se  

transpone l a  D i rect i v a  9 3/13/CEE, sobre  cl áusulas abusiv as en  los contratos 

cel ebrad os con  consum idores471. 

                                            
469  L a  ref er i da  SA P  de  B al eares de  17-3-20 0 3, al  ex am i nar l a  L G D C U , l o  denom i na  requi si to  
de  di spon ib i l i dad. A ñadi endo, a  conti nua ci ón, q ue  consi ste  en  l a  entrega  al contratante  de  “ una 
copi a  del contr ato  en  el que se hal l en  l as condi ci ones gener ales y  del texto  o  documento, en  su  
caso, de  condi ci ones gener al es al que se  r emi te aquél . No  se tr ata  de mostr ar ,  exhibi r o  
enseñar , si no  de entr ega defi niti va  del documento  o documento”  (F .D .3º.) . 
470  D e f orm a  que  el ar t. 1 0  L G D C U  ti ene  una  n uev a  reda c ci ó n, y  se  añaden  el art . 10  b i s  y  l a  
D .A .1ª. de  l a  L G D C U , a  ten or  de  l a  D .A .1ª. (aps.  dos, y  tres  y  sei s, respe cti v am ente) de  l a  
L C G C . 
471 Sobre  esta  D i rect i v a  93/1 3/C C E, vid. D U Q U E  D O M Í N G U E Z , J., «C onsidera ci o nes 
i ntrod uctor i as so bre  l a  D i re cti v a  com u ni tar i a  para  regul ar l as  cl áusu l as ab usi v as en  l os contratos 
c el ebrad os  con  consum i dores  y  l a  contrata ción  banc ari a», en  Estudi os de D er echo Bancar i o  y  
Bursátil -H omenaj e a  Eveli o  Ver duer a  y Tuel l s, t. I , M adri d, 1 9 9 4, pp. 6 5 1  y  ss. 
       Vi d.,  i gual m ente, G A R CÍ A  A M I G Ó , M ., «L as  cl áusul as ab usi v as  en  el dere ch o  
com u ni tar i o: su  apl i c aci ó n  a  l os serv i ci os  f i nanci eros», en  Estudi os de D er echo  Bancar i o  y 
Bursátil -H omenaj e a  Eveli o  Ver duer a  y Tuel l s, t. I I , M adri d, 1994, pp. 909  y  ss. 
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       En  vi r tud  del ap. c) del art. 10.1  L G D C U 472, se  establece  q ue “ l as cl áusulas, 

condi ci ones o  esti pul aci ones q ue  se  apl i q uen  a  l a  ofer ta  o  pr omoción  de  

pr oductos o  ser vi ci os, y  l as  cl á usulas n o  negociadas i ndi vi dualmente  r el ati vas a  

tal es  pr oductos  o  ser vi ci os, i ncl ui dos l os  que  faci l i ten  l as Admi nistr aci ones 

públi cas y  l as  enti dades y  empr esas de  ell as  dependi entes, deber á n  cumpl i r  l os  

si guientes requisit os: (...) c) Buen a  fe  y  j usto  eq uil i br i o  entr e  l os der echos y  

obl i gaci ones de  l as p ar tes, l o  que  en  tod o  caso  excl uye  l a  uti l i zaci ón  de  

cl áusulas ab usi vas” 473. Estas cl áusulas abusiv as se reg ulan, con  carácter  

general , en  el art. 1 0  b i s, y , específ i cam ente, en  l a  D .A .1ª. 

       En  este  sentido, el ap. 1  del art. 10  bi s  L G D CU  co nsidera  com o  cl áusulas 

abusi v as “ todas aq uel l as est i p ul aci ones n o  neg ociadas i ndi vi dualmente  que  en  

co ntr a  de l as exi gencias  de  l a  buena  fe  causen, en  per j ui ci o  del consumidor , u n  

deseq uil i br i o  impor tante  de l os der ech os y  obli gaci ones de  l as  par tes  q ue  se  

der i ven  del contr ato” 474. 

                                            
472   L a  reda c ci ó n  or i g i nari a  del ap. c) del ar t. 10.1  L G D C U  establ e cía, con  carácter general ,  q ue  
“ l as cl áusulas, condi ci ones o  esti pul aciones que, con car ácter  gener al , se  apli quen  a  l a  ofer ta, 
pr omoci ón  o  venta  de pr oductos o ser vi ci os, i ncluidos l os que facil i ten  l as Admini str aciones 
públi cas y l as Enti dades y Empr esas de el l as dependientes, deber án  cumpli r l os si gui entes 
r equi si tos:  ( ..)  c) buena  fe y j usto  equi l i br i o  de  l as contr apr estaciones” . 
      A  conti nua ción, este  ap. c) ex cl uía  de  este  requi si to  de  “ l a  buena  fe  y j usto  equili br i o  de  l as 
contr apr estaciones”  a  d oc e  cl áusul as, com o  i nf ractoras  de  este  pre c epto, m enci onándose  
ex presam ente  a  l as co nd i ci ones  abusi v as  de  crédit o, en  el n úm . 4º. Por  tanto, esta  proh ib i ci ón  de  
l as “ condi ci o nes  ab usi v as  de  crédi to”  n o  era  ex clusi v a  de  l os contratos  banc ar i os, si n o  q ue  era  
u na  co ncre ci ó n  de  una  proh ib i ci ón  general ,  en  cuanto  el crédit o  l o  f uese  a  f av or  de  l os 
co nsum i dores. Vi d. D Í A Z  A L A B A R T , S., «C om entari o  al ar t.  10.1.c)  L G D C U », en  
Comentar i os a  l a  Ley  Gener al par a  l a  D efensa  de l os Consumidor es y U suar i os (co ord. p or  
B E R C O V IT Z , R . / SA L A S, J.) , 1ª.  ed.,  M adri d, 199 2, pp. 275  y  ss. 
473   Para  l a  SA P  de  B al e ares  de  1 7-3-20 0 3, ci t.,  “ l os requi si tos de contenido de l as condi ci ones 
gener ales se r educen a l a  pr oclamación  y apl i cación del pr i nci pi o de l a buena fe, y  se expr esa  
en el ar t. 10.1  c):  se establece que aquél l as deben  r euni r  el  r equi si to  de  buena  fe  y j usto  
equi l i br i o  de l as contr apr estaciones”  (F .D .3º.) . 
       Y , a  conti nua ci ón, co nsi dera  com o  co ntrar i a  a  l a  b uena  f e  co ntra ctual  “ l a  omisi ón de algún  
dato  r el evante par a l a  deter minaci ón del coste efecti vo  o  l a  fal ta de  constancia  for mal del 
i nter és efecti vo  en el documento  contr actual ” ; así com o  “ l as que se r efi er en  a  l a r evi si ón  de l os 
ti pos de i nter és en l as que  no  se establ ecen l as opor tunas noti fi caciones pr evi as, o  l os plazos de 
contestaci ón  del pr estatar i o  son excesi vamente br eves, o i ncluso l as que par ece  otor gar un tr ato  
i gual a  pr estamista  y  pr estatar i o, como es el caso de l as cl áusulas que dej an  a l a  i ni ci ati va  de 
cual quier a  de l as par tes l a  modif i cación  del ti po  de i nter és” . 
474   E l art. 3.1  de  l a  D i rect i v a  93/1 3/C E E, en  el q ue  se  i nsp i ra  el  ar t. 10  b i s  L G C D U , establ ece  
q ue  “ l as cl áusulas contr actuales que no  se  hayan  negociado  i ndi vi dualmente  se  consi der ar án 
abusi vas si , pese a  l as exi gencias de l a  buena  fe, causan en  detr imento  del consumidor un  
desequili br i o  impor tante entr e l os der echos y obl i gaciones de l as par tes que se der i ven del 
contr ato” . 
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       Por su  parte, l a  D .A .1ª . de  l a  L G D C U , añadida p or l a  L CG C 475,  establ ece  

un  l i stado  de 29  cl áusulas o  estip ul aci ones que co nsidera  abusi v as, agrupánd olas  

en  cinco  cl ases o  gru pos [ v incul aci ón  del contrato  a l a v olu ntad  del prof esi onal , 

pr i v aci ón  de  derechos bási cos del consum idor, f alt a  de  reci procidad, 

garantías476, y  otras] . Este  l i stado, segú n  el tenor de esta  D .A .1ª. ab  i ni t i o  [ cuyo  

tenor l i teral es “ tendr á n  el car ácter  de  abusi vas al m en os l as  cl áusul as o  

esti pul aci ones si gui entes:  ( ...) ” ] , enti endo  q ue  no  es cerrado, sino  que adm it e  

otras cl áusulas abusi v as477; y , en  to do  caso, l as  que  en  él co nstan  sí t i enen  

reconoci do  el  carácter  ab usiv o 478. 

       En  m ater i a  de contrataci ón  bancari a, se  considerarán  cl áusulas abusiv as 

aquel l as con di cio nes general es q ue i nfr i nj an  n orm as im perati v as. En  

consecuencia, d i chas condi ci ones general es  serán  n ulas, a  ef ectos de los actuales  

arts. 1 0, 10  bi s  y l a  D .A .1ª. de l a  L G D CU 479. D e entre  ell as, nos in teresan  

f un dam ental m ente, en  el ámbi to  contractual bancari o, l as cl áusulas ab usiv as que 

l a  D .A .1ª. de l a  L G CD U  cit a  con  los núm s. 2, 18  y 29. 

1)   En  el núm . 2  (dentro  del ap. I  “ Vinculaci ón  del contr ato  a  l a  vol unta d  del 

pr ofesi onal ” ) , se  al ude a  l as cl áusul as ab usiv as q ue  reserv an  al prof esi o nal l a  

f acult ad  de modi f i car uni l ateral m ente  el  co ntrato. Si n  em bargo, en  los co ntratos 

sobre serv i cios f i nancieros se perm i ten  “ l as  cl áusul as por  l as  que  el pr estad or  

de  ser vi ci os se  r eser ve  l a  facul tad  de modi fi car  sin  pr evi o  avi so el t i po  de  

i nter és  a deudado  por  el consumid or o  al co nsumidor , así como  el i mpor te  de  
                                            
475  N uestra  L C G C  de  19 98  el ev a  el n i v el de prote c ción  del consum i d or, con  respecto  a  l a  
D i rect i v a  9 3/1 3/C EE : 
1º.  Por  un  l ado, d i f erenci a  entre  co n di ci ones  general es de  l a  co ntrata ción  y  c l áusul as  abusi v as, 
l o  q ue  i gnora  l a  D i re ct i v a. 
2º.  A si m i sm o, am pl ía  el núm ero  de  cl áusul as abusi v as de  17, co nteni das en  l a  D i re ct i v a, a  29, 
decl arándol as todas, asi m i sm o, absol utam ente nul as, com o  establ ec e  el art.  8.2  L C G C . 
476    Se  t rata  de  supuestos de  i m posi ci ón  de  garantías desproporci o nadas. 
477    Por su  par te, l a  L C G C  al em ana  adm i te, j unto  a  u n  l i stado  de  cl áusul as ab usi v as, l a  f acu l tad  
del Jue z  para  en unci ar al guna  otra  cl áusul a  ab usi v a  si observ ara  al guna  co ntrapresta ci ó n. 
478   L a  D i rect i v a  9 3/1 3/C E E  tam bi én  se  ref i ere  en  su  ar t.  3, ap. 3, a  una  l i sta  de  cl áusul as que 
p ueden  ser de cl aradas ab usi v as, co nteni das en  el A nex o  de  esta  D i re ct i v a, señal an do  asi m i sm o  
q ue  el cará cter de  l a  l i sta  es i nd i cat i v o, y  no  ex hausti v o. 
479  P.ej ., respecto  a  l os gastos repercut i b l es, “ en  ni ngún  caso  podr án  car gar se comi siones o  
gastos por ser vi ci os no aceptados o  soli ci tados en  fi r me por el cli ente” ; y  l as  com i si ones  o  
gastos  repercut i dos  “ deber án  r esponder a  ser vi ci os efecti vamente  pr estados o  a  gastos habidos”  
(párr. 3º. del núm . 5°. de  l a  O .M . de  19 8 9, desarrol l ado  por l a  norm a 3ª. de  l a  C B E  8/1990). 
      I gual m ente, en  cuanto  a  l as  cl áusul as  sobre  i n tereses, l a  ent i dad  de  créd i to  está  ob l i gada  a  
i n f orm ar al  cl i en te  del coste  total  del créd i to  y  de  l a  T A E  del m i sm o  (ar t . 6.2  L C C). 
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otr os gastos r el aci onados  con  l os ser vi ci os  f i nancier os, cuand o  aquéll os se  

encuentr en  adaptados  a  un  índi ce, si empr e  que  se  tr ate  de  índi ces l egales y  se  

descr i b a  el modo  de  var i aci ó n  del t i po, o  en  otr os casos de r azón  váli da, a 

condi ci ón  de q ue el pr ofesi onal esté  obl i gad o  a  i nfor mar  de  ell o  en  el más br eve  

pl azo  a l os otr os contr atantes y  éstos pueda n  r esol ver  i nmediatamente  el 

co ntr ato” . 

2)    Por su  parte, el núm . 18  ( inclui do  en  el ap. I V  “ Sobr e  gar a ntías” ) , se  ref i ere  

a  l a i m posi ci ón  al consum idor de  garantías despro porci onadas al r i esgo  

asum id o. Pero, tratándose  de  contratos de  f i nanciaci ón  o  de garantías pactadas 

por entidades f i nancieras que se aj usten  a su  norm ati v a específ i ca, l a  D .A . 

presum e q ue no  ex i ste  desprop orci ón; por tanto, se obl iga al  consum idor a  

pro bar el carácter desprop orcionado  de  l a  garantía, en  caso  de que propug ne l a  

nuli dad  de l a  cl áusula, y  l o  f un dam ente en  esta  n orm a. 

3)  Por úl t i m o, el n úm . 29  (en  el ap. V  “ O tr as” ) , considera ab usiv a l a  

i m posi ci ón  de con di cio nes de  crédi to  q ue  para  l os descubi er tos en  cuenta 

corri ente  superen  l os l ím it es q ue  se conti enen  en  el art. 19.4  L C C, esto  es un  

ti po  de interés que dé  l ugar a  una tasa  anual eq uiv al ente  su perior a 2,5  veces el 

i nterés l egal del dinero; pero  no  a  los q ue no  l o  su peren, l o  que, en  todo  caso, es 

desproporci onad o, y  no  parece acomodarse al j usto  equi li br i o  de  l as 

contraprestaci ones, si no  más bi en  a  u na cl áusula  de penali zaci ón  por el 

descubierto. 

 

       Respecto  a los contratos som eti dos al ám bi to  de  l a  L C C, el art. 6 .2  de esta  

L ey establece que el docum ento  co nten drá necesari am ente, adem ás de  l as 

condi ci o nes esencial es del co ntrato, l as  si gui entes m encio nes480: 

a)   l a  tasa anual eq ui v al ente481 (def in ida  en  el art. 18  L CC  com o  “ el coste  total  

del cr édi to, expr esad o  en  un  por centaj e  anual so br e  l a  cuantía  del cr édit o  

                                            
480  E stas cl áusul as ob l i gator i as se  concretan  en  el núm . 7° .,  ap. 4, de  l a  O .M . de  19 8 9, 
ex am i nadas. 
481   C om o  señal a  SE R R A  M A L L O L : “ L a re al i dad  es q ue l a  T .A .E . sól o  ti ene  senti do  cuan do  el 
cl i ente  com para  m ás  de  una  of er ta  f i nanci era, pero  por sí sol a  di ce  poco, ni  si qui era  com o  
ex p onente  del  coste  f i nanci ero  total  per i ódi co. E s  m ucho  m ás  út i l conocer  el  t i po  de  i n terés y  
com i si ones con  l os  q ue cal cu l ar  l os  costes f i nanci eros en  pesetas”  (SE R R A  M A L L O L , A . J., 
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co ncedi d o” ), y  “ l as condi ci ones en  l as que ese por centaj e  po dr á, en  su  caso, 

modif i car se” ; 

b)  u na  rel aci ón  del i mp orte, el núm ero  y l a  per io di cidad  o  l as  f echas de l os 

pag os, así com o  el i m porte  total  de  esos pagos; y  

c)  l a  rel aci ón  de el em entos q ue  componen  el coste  total del crédi to 482, con  

ex cepción  de  los rel ati v os al i ncum pli m i ento  de l as obl igaci o nes contractuales, 

especi f i cand o  cuáles se  integran  en  el cál cul o  de  l a  T A E. 

L a om isi ón  de  estos datos ti ene  ef ectos  adm ini strati v os y m ercanti l es, de  

carácter sustanci al , ya  q ue  f orm an  parte  del contenid o  co ntractual . 

 

 

e)     I nf racci o nes. 

 

 

a’)    En  l a  L CG C. 

 

       L os requi si tos m encio nados pueden  estar som etidos  a ev entuales 

inf racciones, l o  cual se  prev é en  el Capítu lo  I I de  l a  L CG C, q ue  di sti ng ue  dos 

posibi li dades: 

1)    N o  incorporaci ó n  al contrato: 

       Respecto  a  l as in fr acci ones rel ati v as a  los requi sitos de f orm a y entrega, l a  

L CG C  sancio na, en  su  art. 7 , con  l a  no  i ncorp oraci ón  al  co ntrato  de  aq uell as 

condi ci o nes general es  que “el a dher ente  no  h aya  teni d o  opor tuni da d  r eal de 

conocer  de  maner a  completa  al t i empo  de  l a  cel ebr aci ón  del contr ato  o  cuando  

n o  h aya n  si do  fi r mad as, cuand o  sea  necesar i o, en  l os tér minos result antes del 

ar tícul o  5”  de  l a  L CG C  [ ap. a)] , o  bi en  aquéll as que “ sean  i l egi bles, ambiguas, 

oscur as e  i ncompr ensi bl es”  [ ap. b)] . 

                                                                                                                                     
«L ey  de  C réd i to  al  C onsum o  (L ey 7/199 5, de  23  de  m arzo) : u n  ex am en  de  su  reg ul aci ón», en  
RG D , núm . 6 0 9, 1995, p. 6 3 43). 
482   Se  i nclu i r ían  l os  i n tereses, l as  com i si o nes y  otros gastos  (entre  otros, p.ej .  l os  gastos  de  
i nterv enci ón  de  f edatar i o, gest i o nes y  seguros) . E l ap. c)  del art . 6.2  L C C  al ude  ex presam ente  a  
l a  espe ci f i c a ci ó n  en  el contrato  de  crédi to  de  “ l a  necesidad de constit ución, en  su caso, de un  
segur o  de amor ti zación del cr édit o  por fall ecimi ento, i nval i dez, enfer medad  o  desempl eo  del 
tit ul ar ” . 
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       E l m i sm o  ap. b) del art. 7  L CG C, a  co nt inuació n,  ex cepciona  de  su  

contenido  a  l as con di cio nes general es i n com p ren sib l es, cit adas, que “hubi er en  

si d o  expr esamente  aceptadas p or  escr it o  p or  el adher ente  y  se  aj usten  a  l a  

n or mati va  específi ca  que  disci pli ne en  su  ámbit o  l a  necesar i a  tr a nspar encia  de  

l as cl áusulas co ntenidas  en  el contr ato ” . Este  sup uesto  es lo  que l a  doctr ina  ha  

v enido  en  l l am ar “ do bl e f i rm a” , segú n  l a  cual el ad herente  tam bién  ha de  

aceptar ex presam ente, con  su  f i rm a, l as condi ci ones general es que, 

general m ente, co nstan  en  el d orso  del i m preso, a  l as que los f orm ul ar i os se  

suelen  rem iti r , n orm al m ente  en  l etra  pequeña, en  el anv erso, en  donde co nstan  

l as prestacio nes pr i ncipal es; p.ej . el pacto  de sum isi ón  (j udi ci al ) ex presa, 

i m puesta  u ni l ateral m ente por l a  parte  predi sp onente. 

2)    N ul idad  de  p l en o  derech o: 

       E l art. 8.1  L CG C  establece: “ Ser á n  n u las de plen o  der ech o  l as condici ones  

gener al es que  contr adigan  en  per j ui ci o  del ad her ente  l o  di spuesto  en  esta  L ey  o  

en  cu alquier  otr a  n or ma  imper ati va  o  pr ohibi ti va, salvo  que en  ell as  se  

esta blezca  u n efecto  disti nto  p ar a  el caso  de  contr avención” 483. 

       Esta  norm a pl antea  l a cuesti ón  de  si resul ta  apl i cabl e  a  cualquier co ndi ci ón  

general de l a contrataci ón  ( tanto  cuando  el adherente  es un  co nsum id or com o  un  

prof esi onal ) , y pr inci pal m ente tratándose  de l as “ cl áusulas abusi v as”  de l a  

L G D CU . L o  cual , es de gran  i m portanci a, teni endo  presente  que l a  gran  

m ayoría  de  los em presarios y  prof esio nales españoles son  PY M E 484. V I CEN T  

CH U L I Á  aboga p or l a  ref erencia  ex presa  a  di chos prof esi onal es en  el art. 8.1  

L CG C, y opina q ue  el l egi sl ador ex cl uye impl íci tamente en  el art. 8 .2  L CG C  l a 

apli caci ón  de  l as cl áusulas abusiv as de  l a  D .A .1ª. de  l a L G D CU 485 a  l os  

contratos con  condi ci ones general es cel ebrados co n  n o  co nsumidores. 

                                            
483   L a n ul i dad  de  pl eno  dere cho  de  estas co n di ci ones general es determ i na: 
1º. Su  natural e za  l egal ,  o bl i gator i a  a todos, tanto  par ti cul ares com o  f u nci o nar i os (si ng ul arm ente, 
Jueces, N otar i os, R egi st rad ores). 
2º. L a decl ara ci ó n  de  nul i dad  no  es ex cl usi v a de  l os Jue c es, y  puede  proc eder  tam bi én  de  
N otar i os y  R egi stradores. 
3º. En  co ncreto,  l a  sentenci a  j ud i ci al es decl arati v a, no  consti tu ti v a  de  l a  nu l i dad, y  ti ene  ef e ctos 
ex tunc. 
484 Este  dato  es  resal tad o  p or V I C E N T  C H U L I Á  (V I C EN T  C H U L I Á , F., «C ondi ci o nes 
general es...», cit ., p. 8 9). 
485   V IC E N T  C H U L I Á , F .,  «C ondi ci o nes general es...», ci t., p p. 8 9-91. 
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       Respecto  al pr i m er punto, hay q ue  tener presente  que el “ adherente ”  a  q ue  

se alu de  genéri cam ente en  el art. 8 .1  L CG C  hay q ue  ref er i r l o  al m i sm o  art. 2  

L CG C, de f orm a que, en  vi rtud  de su  ap. 1, el adherente  p uede  ser “ cu alqu i er  

per sona  f ísi ca  o  j ur ídi ca” ; y , a  co nti nuació n, asi m i smo, su  ap. 3  di spone que “ el 

adher ente  podr á  ser  tam bién  un  pr ofesi onal , si n  necesidad  de  que  actúe  en  el 

mar co  de  su  acti vi dad” . 

       En  cuanto  a  l a  segun da cuesti ón, el art. 8.2  L CG C  tam bién  sanciona con  l a  

nuli dad  de  pl en o  derech o  de l as condi ci ones general es q ue  sean  ab u si v as, así 

def in idas p or el art. 10  bi s y  D .A .1ª. de l a  L G D CU , v i stos, cuan do  el co ntrato  se 

haya cel ebrado  con  un  co nsum id or. D e  f orm a  q ue, esti m o, el tenor de este  ap. 2  

es una concreci ón, cuando  el ad herente  sea  un  consum idor, de l a  norm a general 

del art. 8.1  L CG C. L o  cual no  si g ni f i ca, enti endo, l a  ex cl usi ón  implí ci ta de l a  

apli caci ón  de l as cl áusulas abusi v as de l a  L G D CU  a  los no  co nsum id ores, y  que, 

en  consecuencia, el  art. 8.1  L CG C  sólo  resul te  apl i cabl e  al ad herente  

consum idor; si no  q ue, tratánd ose  de  un  adherente  em presario  o  prof esi onal l o  

que sucede es que n o  ex i ste  norm a de  cobertura  en  tal caso, l o  que recl am a l a  

el ab oraci ón  de  una  norm a de  protecci ó n  de  esta  natural eza. A sí parece  

despren derse  del art. 8.2  L CG C, cuando  establece: “ E n  p ar ti cu lar , ser á n  n ulas 

l as con di ci o nes gener al es que  sean  abusivas, cuand o  el co ntr ato  se  haya  

cel ebr ad o  co n  u n consumi dor , entendiendo  p or  tal es en  todo  caso  l as  defi ni d as 

en  el ar tícul o  10  bis y  di sposici ón  adici onal pr imer a de  l a  L ey  26/198 4, de  1 9  

de  j ul i o, G ener al p ar a  l a  D efensa  de  l os  Consumi dor es  y  U suar i os” . 

       Esta  f al ta  de cobertura  específ i ca  so bre cl áusulas abusiv as, cuando  el 

adherente  sea  un  em presario  o  prof esi o nal , obl iga, co nsidero, a  una  l ab or de  

integraci ón  j u di ci al y  a  l a  apli caci ón  de  l a  norm ati v a general contenida en  l os 

arts. 1255  C C  (seg ún  el cual l os  co ntratantes p ueden  establecer los  pactos, 

cl áusulas y  con di ci ones q ue  ten gan  por con veni ente, “ siempr e que n o  sea n  

co ntr ar i os a  l as l eyes, a  l a  mor al , ni al or den  públi co” ) y  1256  CC  (en  cuya  

v i rtud, “ l a  val i dez y  el cumpl i mi ento  de  l os  contr atos n o  pueden  dejar se  al 

ar bi tr i o  de  uno  de  l os  contr ata ntes) así com o  analó gi ca  (en  los térm in os del art. 
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4.1  C C) de l a  D .A .1ª. de l a  L G D CU  en  cuanto  a  cl áusulas abusiv as, en  l os 

contratos con  condi ci ones general es cel ebrados co n  n o  co nsumidores. 

 

       Por otra  parte, l a  decl araci ón  j udi ci al de no  incorp oraci ón  al co ntrato  o de  

nuli dad  de l as cl áusulas de condi ciones general es p odrá  ser i nstada por el 

adherente  de acuerd o  con  l as regl as general es regul ad oras de l a  nul idad  

contractual (art . 9.1  L CG C). 

 

       En  el art. 10  L C G C  se  contempl a  l a  subsi stenci a  del resto  del co ntrato, 

ex trem o  sobre el q ue  habrá  de  pronu nciarse l a  sentencia; y se  establ ece  q ue l a  

parte  del contrato  af ectada p or l a  no  i ncorporaci ón  o  p or l a  nul idad  se  integrará  

con  arreglo  a  lo  di spuesto  por el art. 12 5 8  CC  y  di sp osi ciones  en  m ater i a  de  

interpretaci ó n  co ntenidas en  el m i sm o; p or tanto, en  v i r tud  de este  úl t i mo  

precepto, habrá  q ue  aten der a  l a  natural eza  del co ntrato, y  reali zar u na  

integraci ón  q ue  sea  conf orm e a l a  b uena f e, al uso  (de com erci o) y  a  l a  l ey , 

según  el contrato  de  que se trate. 

 

 

b’)    En  l a  L G D C U . 

 

       E l régi m en  anter i or a l a aprobación  de l a  L CG C, p or el contrar io, co nsi stía  

en  l a  unidad  de  l a  sanci ón  para l os tres requi si tos (f orm a, entrega  y co ntenido), 

prev i sta  en  el art. 1 0.4  L G D CU , consi stente  en  l a  nul idad  de p l eno  derech o  de  l a  

cl áusula  q ue  incum pli ese d i ch os requi si tos, pero  l a  subsi stenci a  del resto  de l as  

cl áusulas, sal v o  q ue  éstas determ inasen  una si tuaci ón  no  equi tati v a  de l as 

posi ci ones de l as partes en  l a rel aci ón  contractual , en  cuyo  caso  sería  inef i caz el 

contrato  m i smo. L a  decl araci ón  de n ul idad  parci al co nll ev aba  l a  i ntegraci ón  del 

contenido  contractual , en  l os térm in os del art. 1258  C C, es deci r , segú n  l a  

natural eza  del contrato, que sea  conf orm e a  l a  buena f e, al uso  y a  l a  l ey. 

       Esta  integraci ó n  n o  tenía  cobertura  en  l a  L G D C U , pero  ahora, tras l a  

ref orm a de l a L CG C, está  ex presam ente reconocido  en  el ap. 2  del actual        
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art. 10  b i s L G D CU , respecto  a  l a  n uli dad  de l as cl áusulas abusiv as, ref er i das en  

el art. 10.1.c), 10  bi s y  D .A .1ª. A ñadiendo  el m encio nado  art. 1 0  bi s, ap. 2, q ue  

“ sólo  cuando  l as cl áusulas su bsi stentes deter minen  una  si tu aci ón  no  equi tati va  

en  l a  p osi ci ón  de  l as par tes que  no  p ueda  ser  subsanada  podr á  (el Juez)  

decl ar ar  l a  i nefi caci a  del contr ato” . 

       Sin  em barg o, en  l a  L G D CU  se  om it e  l a  i nfr acci ón  de  los requi si tos de l os 

aps. a) y  b) del art. 10.1. Por tanto, en  caso  de q ue  l a  cl áusula  contractual 

af ectada  sea cal i f i cable  de  con di ci ón  general regi rá  el régim en  de sanción  

prev i sto en  l a L CG C; en  los dem ás casos, se  apli cará  el actual art. 10.2  L G D CU , 

en  cuya  v i rtud  “ en  caso  de  duda  sobr e  el senti do  de una  cl á usula  pr evalecer á  l a  

i nter pr etaci ó n  más favor able  p ar a  el consumidor ” . 

 

 

c’ )   En  l a  L C C. 

 

       Por su  parte, en  cuanto  a  l os crédi tos al consum o486, el art.  7  L C C  

contem pla en  el párr. 1º. el i ncum pli m i ento  de l a  f orm a escr i ta  de l os contratos 

suj etos a  di cha L ey (ref er ida en  el párr. 1º. del art. 6.1  L C C), que  “ dar á  l u g ar  a  

l a  nuli da d  del contr ato” 487. 

                                            
486   A l respe cto, el ar t . 5  L C C  establ ece  que  el i ncum p l i m i ento  de  l as di sposi ci o nes de  esta  L ey  
será  sanci onado  com o  i n f ra c ci ón  (adm i ni strat i v a) en  m ater i a  de  consum o, apl i cándosel e  l o  
di sp uesto  en  l a  l egi sl a ción  espe cíf i c a  sobre protecci ó n  de  consum idores  y  usuar i os (vid. C apítu l o  
I X , arts. 32  a  3 8, de  l a  L G D C U ). 
      N o  obstante, tratán d ose  de  enti dades de crédi to  y  estab l eci m i entos  f i nanci eros  de  crédi to, el 
m i sm o  ar t.  5  prescri be, en  su  párr. 2º.,  q ue  “ l as disposi ci ones contenidas en l a  pr esente L ey  
consti tui r án  nor mas de or denación y di scipl i na” .  Por tanto, en  c aso  de  pro duci rse  al guna  
i n f ra c ci ó n  que af ecte  tanto  al contenido  com o  a  l a  f orm a  de  l os  contratos de  crédit o  al consum o, 
di chas ent i dades estarán  som eti das al régi m en  sanci o nador especi al prev i sto  en  el T ítul o  I (arts. 
1  a  27) de  l a  L D I EC . 
      “ En el expediente  sancionador no  podr án examinarse l as cuesti ones ci vil es o  mer cantil es 
que susci te el i ncumpli mi ento  de l as di sposi ci ones de esta  Ley” , concluye  el art. 5, en  su  párr.  
3º.;  pero  el l o  no  i m pide  que  l as di sp osi ci ones de  esta  L ey  sí se  puedan  esti m ar  y  ex am i nar en  un  
proceso  ci v i l . Por  otra  par te, l as  cuest i ones serán  si em pre  m erc anti l es, sal v o  l as presta ci ones  de  
prof esi o nal es  a  f av or  de  perso nas f ísi c as. 
487 En  tal sent i do, el  art . 9  L C C  estab l e ce que “ en caso de cr édi tos concedidos par a  l a 
adqui si ci ón  de bienes deter minados, cuando  el pr estami sta  r ecuper e  el bi en como consecuencia  
de l a  nul i dad  o  l a  r esolución  de l os contr atos de adqui si ci ón  o  fi nanciación  de di chos bienes, 
l as par tes deber án r estit ui rse r ecípr ocamente l as pr estaciones real i zadas” . 
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       E l art. 7  L CC  tam bi én  prev é, en  el párr. 2º., l as consecuencias por l a  

om isi ón  de l as cl áusulas co ntractuales obl i gator i as contenidas en  el art. 6.2  de 

di cha L ey, v i stas. A sí: 

“ a) En  el caso  de  l a  mención  a  que  se  r efi er e  l a  l etr a  a), l a  obl i gaci ón  del 

co nsumidor  se  r educi r á a  abonar  el i nter és l egal en  l os pl azos  conveni dos” 488. 

“ b) En  el caso  de  l a  mención  a  que  se  r efi er e  l a  l etr a  b), y  si empr e  que  no  exista  

omisi ón  o  i nexactit ud  en  el pl azo, l a  o bli gaci ó n  del co nsumidor  se  r educi r á  a  

pagar  el pr eci o  al contad o  o  el nominal del cr édit o  en  l os pl azos convenidos. En  

el caso  de  omisi ón  o  i nexactit ud  de  l os pl azos, di cho  pago  no  po dr á  ser  exi gi do  

al co nsumidor  antes de  l a  f i nal i zaci ón  del contr ato ” 489. 

“ c) En  el caso  de l a  mención  a  que  se  r efi er e  l a  l etr a  c), n o  po dr á  exi gi r se  al 

co nsumidor  el abono  de  gastos n o  ci ta dos  en  el contr ato, ni l a  co nsti tuci ón  o  

r enovación  de  g ar antía  al guna” 490. 

       E l párr. 3º. del art. 7  L CC  aten úa los anter i ores ef ectos, cuando  establece  

que “en  el caso  de  que l os co ntenidos del númer o  2  del ar t ícul o  6  f i gur en  en  el 

documento  contr actual , per o  sea n  i nexactos, se  modular án, en  funci ón  del 

per j ui ci o  que debido  a tal i nexacti tud  sufr a  el consumidor , l as  co nsecuenci as 

pr evi stas en  l as  l etr as  a), b) y  c) anter i or es” . Esto  es, se  reco ge  el caso  de q ue 

en  el contrato  sí aparezcan  l as cl áusulas co ntractuales obl igatori as, aunq ue  

inex actam ente; no  o bstante, este  párraf o  introduce inseg uridad  en  l a  n orm a, 

pues no  indi ca  el  suj eto  q ue  “ modular á”  l os m encionad os ef ectos j urídi cos, 

                                            
488  Se  ha c e  al usi ó n, por tanto, a  l a  om i sión  de  l a  ref erenci a  a l a  T A E  y a  l as condi ci ones de  
m odi f i c a ci ón  de  d i cho  porc entaj e. Su  prev i si ón  en  el ar t. 7  L C C  es p orq ue  se  co ntem pl a  l a  
posi bi l i dad  f áct i ca  de  que  no  se  p ueda  m enci o nar  l a  T A E  en  el co ntrato; SE R RA  M A L L O L  
co nsi dera  que, en  c aso  de  que  l a  parte  acreedora  p ueda  pro bar que  no  puede  hacerse  constar l a  
T A E, “ no  se  l e  puede  penal i z ar, si em pre  que  se  haya  puesto  el t i p o  de  i nterés y  dem ás  
co n di ci ones” , y  q ue  “ l a  apl i c a ci ó n  de  estos ef e ctos  es p or l a  om i sión  de  cual q ui er dato” , en  
ref erenci a  al ef ecto  del párr.  2º., ap. a),  del ar t . 7  L C C  (SE R R A  M A L L O L , A . J.,  «L ey  de  
C rédi to... », cit ., p. 6 344). 
489   E ste  c aso  contem pl a: 1)  l a  om i si ón  de  l a  rel a ción  de  l os  i m p or tes  a  pagar ; y  2)  l a  om i si ó n  o  
i nex act i tu d  de  l os pl a zos. E n  el pr i m er  sup uesto, el ef e cto  q ue  se  at r i buy e  na ce  com o  
co nse cuenci a  del co ntrato, no  por  hac er l o  v al er  el co nsum i d or, ya  que  l a  om i si ó n  se  produce  en  
or i gen, y , por  tanto, l a  reducci ó n  de  l a  o bl i gaci ó n  a  l a  que  se  al ude  tam bi én  l o  ha  de  ser en  
or i gen, teni endo  derecho  el consum i dor a  l a  dev ol uci ó n  de  l o  pagado  en  ex ceso. 
490  Este  apar tado  se  ref i ere  a  l a  om i sión  de  l a  rel a ci ón  de  el em entos que  com ponen  el coste  total 
del crédi to, com o, p.ej ., l a  consti tución  o  renov aci ón  de  seg uros, a  l os  q ue  no  se  m enci ona  de  
f orm a  ex presa. 
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pudi endo  obtenerse  éstos por un  acuerdo  pactado, por arb i traj e  o  por deci si ón  

j udi ci al . 

 

 

 

D .-   E L  SR B E , C O M O  F U E N T E  D E  C O N O C I M I E N T O 491. 

 

 

a)     N ota  prel i m inar. 

 

      Esta m ater i a  ha si do  objeto  de u na prof unda m odi f i caci ó n, a ten or de l a L ey  

44/2002, de 22  de  nov iem bre, de M edidas de Ref orm a  del Si stem a  

Financiero492. En  l a  Secci ón  1ª. del Capítu lo  V  ( ti tu l ad o  “ Pr otecci ón  de  cl i entes  

de  ser vi ci os f i na nci er os” )  de  l a  L M RS F, se  reg ula  por pri m era  v ez, desde  un  

ámbi to  estr i ctam ente  l egal , q ue no  m eram ente regl am entar io, com o  había tenido  

lu gar hasta  ento nces, l a  def ensa  de  los usuarios de  serv i ci os bancarios, a  los que  

se f acil i ta todos los  cauces p osib l es para hacer l l egar a  l a  autor idad  de 

superv i si ó n  cualesquiera  quej as, recl am aci ones o  co nsult as que aquél los l es 

transm it an; pero  co n  l a parti cul ar idad  de que ahora  se regul a co njuntam ente l a  

total i dad  del si stem a f i nanciero, si stem ati zado  tradi cio nal m ente éste  en  l os tres  

m ercados de  banca, v al ores y seguros493. 

       En  esta  lí nea, se  crean  conjuntam ente unos nuev os órganos admini strati v os 

específ i cos del sector f i nanciero  (art. 22  L M RS F): 1) el Com i si o nado  para l a  

D ef ensa del C li ente  de Serv i cios B ancarios (en  adel ante, CD CSB ); 2) el 

                                            
491 U n  ex am en  en  prof und idad  de este  organ i sm o  espe ci al i zado  p uede  enco ntrarse  en  m i 
art ícul o, PA N C O R B O  L Ó PE Z , M . L ., «E l Serv i ci o  de  R e cl am aci ones del B anco  de  E spaña, ...», 
cit ., pp. 967-10 1 2. 
492   C i t. en  el n úm . M arginal 29 6. 
       Esta  L ey , tal  com o establ ece  su  D .F.1ª.,  t i ene  c ará cter bási co  al am paro  de  l o  prev i sto  en  el  
art ícul o  14 9.1.11ª. y  1 3ª. C E , q ue  atr i buy en  al E stado  com petenci a  ex cl usi v a  sobre  bases  de  l a  
ordena ci ó n  del crédi to, banca  y  seguros, y  sobre  bases y  coord ina ción  de  l a  pl ani f i ca ci ó n  general 
de  l a  act i v i dad  econ óm i c a. 
493   U no  de  l os pr i nci pal es  obj et i v os  de  l a  L M R S F  es  l a  m ej ora  de  l as  condi ci ones de  prote cci ó n  
de  l os usuar i os de  serv i ci os f i nanci eros, para  ev i tar ef ectos  perj udi ci al es com o  co nse cuenci a  del 
i ncrem ento  de  l a  com petenci a  y  l a  ut i l i z a ción  de  l as nuev as  te cnol ogías  por  el  si stem a  f i nanci ero  
españ ol . 



222 

Com isi o nado  para  l a  D ef ensa  del I n versor;  y  3) el Com isi o nado  para  l a  D ef ensa  

del A segurado  y  del Partíci pe  en  Pl anes de Pensiones494. H ay que  ad verti r  q ue  

estos Com i si o nados para l a D ef ensa del C li ente  de Serv i cios Fi nancieros (en  lo  

sucesi v o, CD CS F) están  suj etos al Reglam ento  q ue  ha  sid o  aprobado  por R .D . 

303/2004, de 20  de f ebrero, di ctado  en  desarro ll o  del ar t. 25.4  L M RSF 495, com o  

declara  l a  Ex p osi ci ón  de M oti v os de  este  Real D ecreto; de f orm a q ue  di cho  

Reglam ento  result a  común  a los tres Com i si onad os, sal v o  l as  especial i dades  

pro pi as de cada  ám bit o  f u ncional . 

 

       En  l o  rel ati v o  al CD CSB , en  el art. 27  L M RSF se  establece  que el B anco  de 

España adscr i b i rá  su  Serv i ci o  de Reclam aciones a  su  respecti v o  CD CSB , para  l a  

real i zaci ón  de  l as f uncio nes técni cas que di cho  Com isio nado  ti ene 

encom en dadas, dand o  el sop orte  adm ini strati v o  y técni co  para l a  tram it aci ón  de  

consul tas y recl am aci o nes. Por su  parte, l a  D .T .9ª. L M RS F  preceptúa q ue “ hasta  

que  se  pr oduzca  el n om br am ien to  de  l os comi si onad os  par a  l a  defensa  del 

cl i ente  de  ser vi ci os f i na ncier os pr evistos en  el ar tícul o  2 2 de  esta  L ey, l os  

ser vi ci os de r ecl amacio nes o  uni dades administr ati vas equival entes del Banco  

de  España  ( ...) segui r á n  r eali zand o  l as fu nci o nes que  tenga n  encomendadas a  l a  

entr ad a  en  vi g or  de  esta  L ey de  acuer do  con  su  nor mati va  apl i cable” . 

       A l ten or de  lo  anter iorm ente ex p uesto, l a  D .D . Ú ni ca, ap. b), del R .D . 

303/2004  deroga l os párrs. 2º. y 3º. del n úm . 9° . de l a  O .M . de 1989, en  don de  

se regulaba, respecti v am ente, el procedi m i ento  de  recl am ación  ante  el SRB E, 

así com o  a l a  M em ori a  anual que  éste  debía  publ i car 496; ig ual m ente, el ap. c) de  

                                            
494   Se  t rata  de  órganos  adscr i t os, respe ct i v am ente, al  B anco  de  E spaña, l a  C om i si ó n  N aci onal 
del M ercado  de  V al ores y  l a  D i re c ción  G eneral de  Seguros y  Fo ndos  de Pensi o nes, co n  l a  
f i nal i dad  ex presa  de  proteger l os  dere chos  del usuar i o  de  serv i ci os  f i nanci eros en  el ám bi to  
respe ct i v o; y  que  se  conci ben  co n  c ara cteres de  i ndependenci a  y  autonom ía. 
       A parec en, por tanto, com o  garantes de  l a  prote c ci ón  de  l os i n tereses y  dere chos de  l os  
cl i entes de  serv i ci os  f i nanci eros, y  del ref orzam i ento  de  l a  transparenci a  y  de  l as b uenas 
prá cti c as  y  usos  f i nanci eros. 
495 En  v i r tu d  del art. 2 5.4  L M R S F, “ se habi lit a  al Gobier no par a  desar r ol l ar  
r eglamentar i amente l o  di spuesto  en  esta  Ley  r especto  de l a  fi gur a  de l os Comisi onados y, en  
par ti cular , l o r el ati vo  a  su  nombr amiento, r ango j er ár qui co, pr ocedimiento  de r esolución  de l as 
quej as y r eclamaciones y contenido  de l a  memor ia  anual a  que se r efi er e el ar t ículo  si guiente” . 
496  N o  obstante, esta  m i sm a  D .D . Ú ni ca, ap. b),  de cl ara  v i gente  el párr. 1° . del n úm . 9°. de  l a  
O .M . de  1989, según  el cual “ el Banco  de Españ a  mantendr á  un Ser vi ci o  de Reclamaciones 
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esta  D .D . Ú ni ca deroga l as norm as 11ª. a  27ª. de l a  C BE  8/19 9 0 (es deci r , el 

Capítu lo  I I íntegro, t i tul ado  “ O r ganizaci ón  y  funci onami ento  del Ser vi ci o  de  

Recl amaciones” ) . N o  obstante, este  R .D . 303/2004, en  vi r tud  de su  D .F.3ª., 

entró  en  v igor a  l os cuatro  m eses de su  pu bl i caci ón  en  el B O E, acaecida  el día 3  

de m arzo  de 200 4; coi ncid i endo  con  su  entrada en  v i gor, su  D .F.1ª. di spone que, 

en  el pl azo  de cuatro  meses desde  l a  publi caci ó n  de  este  Real D ecreto  en  el 

B O E, el B anco  de España  ado ptará, sin  increm ento  de gasto  públ i co, l as  

m edidas op ortu nas para adscr i bi r a  su  CD CSB  sus serv i cios de  recl am acio nes 

(esto  es, el  SR BE). A si m i smo, su  D .T . Ú ni ca establece  q ue  los ex pedientes de  

quej as y recl am aciones presentadas ante  el SRB E q ue  se encuentren  en  

tram i taci ón  a  l a  entrada en  v igor de este  Real D ecreto  contin uarán  

sustanci ánd ose  conf orm e al procedi m i ento  de resoluci ón  de quej as y 

recl am acio nes que v enga establ ecid o  p or l a  n orm ati v a  anter ior. 

       T odo  el lo , j unto  al hecho  de que el SR BE  (órgano  adm ini strati v o  que es, 

ahora, obj eto  específ i co  de n uestro  estudio) haya  tenido  encom en dada  durante  

casi 18  añ os, hasta  el 3  de  j u li o  de 2 0 04, l a  m i si ón  de reci bi r  y  tram i tar l as  

recl am acio nes bancari as, j usti f i ca  que  se ex am ine, separ adamente, l a  n orm ati v a  

por l a q ue se ha regido  el SR BE  (contenida en  l a  O .M . de 1 989  y l a  C BE  

8/1990), cuyo  f u nci o nami ento  ha perm i ti do  con ocer los  di f erentes usos  

bancari os y l as b uenas prácti cas bancari as,  recogidos en  l as M em ori as anuales 

que ha p ubl i cad o; y que se  concrete, i g ual m ente, l a  nuev a regulaci ón  norm ati v a 

del CD CSB , q ue l a  susti tuye  (ésta  pr incipalm ente en  nota  a  p i e de página, pese  a 

su  actual v igenci a, dada l a  f alt a  de datos de su  ex peri enci a). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
encar gado de r eci bi r y tr amitar l as que, r el ati vas  a  oper aciones concr etas  que l es afecten, 
pudier an  for mular  l os  cl i entes de l as Enti dades de cr édit o  sobr e  actuaciones de éstas que 
puedan  quebr antar  l as nor mas de di scipl i na, o  l as buenas pr ácti cas y usos bancar i os” . 
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b)     Concepto  y  f i nes  del SR BE. 

 

       E l SR BE  era, seg ú n  se desprendía  de  su co ncepto  l egal 497, u n  órgano  de  

natural eza adm ini strati v a  o  cuasi adm ini strati v a (en  f unci ón  de l a  natural eza  

j urídi co-públi ca  q ue  ostenta  el B anco  de España498) , cuya  f i nal idad  era  reci bi r  y  

tram i tar l as  recl am acio nes que, rel at i v as  a o peraci ones concretas que l es  

af ectasen, pudieran  f orm ular l os  cli entes  de l as enti dades de  crédit o  so bre  

actuaci o nes de  éstas, que pu di esen  quebrantar l as  n orm as de  di sci pl i na, o  l as  

buenas prácti cas y  usos bancari os499. 

 

      D e  esta  def ini ci ón  se  p ueden  ex traer v ar i as co nsecuencias: 

 

1) Por un  l ado, l a  natural eza  adm ini strati v a del SR BE  dim anaba de su  

consti tuci ón  como  órgano  del B anco  de España. En  este  senti do, l a             

norm a 1 1ª. de  l a  C BE  8/1990500 def in ía  el SR BE  com o  u na  “unid ad  de  tr ab aj o  

                                            
497   Vi d. núm . 9º., párr . 1º., de  l a  O .M . de  1 989, de cl arado  v i gente  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. b) , del 
R .D . 303/2004. 
498  E l  ar t.  1.1  L A B E  conf i g ura  a  éste  com o  “ una  enti dad  de D er echo públi co  con  per sonali dad 
j ur ídi ca  pr opi a  y  pl ena  capacidad públi ca  y pr i vada” , que  “ en  el desarr ol l o  de  su  acti vi dad  y 
par a  el cumpli mi ento  de sus fi nes actuar á  con autonomía  r especto  a  l a  Admi ni str ación Gener al 
del Estado” . 
499   En  l a  nuev a  norm ati v a  de  prote c ci ón  de  l os usuar i os  de  serv i ci os f i nanci eros  (ent i éndase  l os 
C D C SF), el  C D C SB , q ue  es  el que  nos  i nteresa, se  puede  def i n i r  com o  u n  órgan o  de  natural e za  
adm i ni strat i v a, adscr i to  orgán i c am ente  al B anco  de  España), cuy o  obj eto  es  l a  prote c ci ó n  de  l os  
dere ch os  del usuar i o  de  serv i ci os f i nanci eros  dentro  del respect i v o  ám bi to  m ater i al de  
com petenci as del B anco  de  E spaña, aten di en do  l as q uej as  y  re cl am a ci o nes  q ue  éstos presenten, 
asesorándol es, i gual m ente, so bre  sus dere chos en  m ater i a  de  transparenci a  y  protec ci ó n  a  l a  
cl i entel a  banc ari a. 
500  Esta  n orm a  ha  si do  dero gada  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c),  del R .D . 303/2004. 
      Por  su  par te, el C D C SB  está  adscr i to  orgáni cam ente al B anco  de  E spaña  (art.  22  L M R SF, 
desarrol l ado  p or el art.  3.1  R C D C SF). E ste  C om i si onado  tendrá  l a  adscr i pció n  q ue  determ i ne  el 
órgan o  com petente de  conf orm i dad  co n  l a  norm ati v a  i n terna  de  l os  respe cti v os  organ i sm os  de  
su perv i si ón  a  l os  q ue  quedan  adscri t os (ar t. 3.2  R C D C SF). 
       Por  otro  l ad o, el  C D C SB  será  nom brado  por  el M in i st ro  de  E co nom ía,  oído  el G obernador 
del B anco  de  E spaña  y  el  C onsej o  de  C onsum i dores  y  U suar i os. Será  desi g nada  una  persona  de  
re co n oci do  presti gi o  en  el ám bi to  e conóm i co  o f i nanci ero, con, al m enos, d i e z  años  de  
ex per i enci a  prof esi onal .  Su  m andato  tendrá  una  dura ción  de  ci nco  años, si n  posib l e  renov aci ó n  
para  el m i sm o  c argo. A ctuará  de  a cuerdo  con  l os  pr i nci p i os  de  i ndependenci a  y  autonom ía  en  
cuanto  a  l os cr i t er i os y  di rectr i c es a  apl i car  en  el ej erci ci o  de  sus f unci ones (ar t . 2 5  L M R SF). 
       L a  i ndependenci a  se  pred i ca  respe cto  del cualqui er otro  órgano  adm i ni strati v o, i ncl u i dos l os  
órgan os  u  organi sm os a  l os que  estén  adscr i t os, así com o  en  rel a ción  a  l as enti dades a  que  se  
ref i eren  sus f unci ones. L a  autonom ía  ha ce  al usi ó n  a  l os  cr i t er i os y  di re ctr i c es  que  deben  apl i c ar 
en  el ej erci ci o  de  sus f unci ones (art. 2.3  R C D C SF). 
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i ncar di nada  en  l os Ser vi ci os Jur ídi cos del Banco  de  España, de  cuya  j efatur a  

depende  su  or gani zaci ó n  y  funci onamiento ” 501, estableci end o, a  cont inuació n, 

que el Serv i cio  de Reclam acio nes adecuaría sus actuaci o nes a  l as di rectr i ces q ue 

em anasen  de  l a  Com i si ón  Ej ecuti v a502 del B anco  de España; de l o  cual se  

ded uce el carácter i nstrum ental del SR BE  respecto  a  l a  Com isi ó n  Ej ecuti v a503, a  

l a  q ue  habría  de i nf orm ar regularm ente, asi m i sm o, “ en  l a  for ma  que  ésta  

deter mine, de  l a  sit uaci ón  gener al de  l os  tr ámit es y  de l as i nci dencias más 

impor tantes” 504. 

 

2)  Por otro  l ado, se di sti ng uían, en  l as entidades de crédit o, dos ti p os de 

actuaci o nes, q ue po dían  ser o bj eto  de recl am ación  (cf r . núm. 9° ., párr. l º., de l a 

O .M . de 1 9 8 9505), según  se quebrantasen  norm as de d i sci pli na  bancari a  o  l as  

buenas prácti cas y usos bancari os; d i sti nci ón  q ue  era  indi f erente  en  el 

procedi m i ento  de recl am ació n  ante  el SR BE, pero  que, en  el pr im er sup uesto, 

podía  tener ef ectos d i sci pl i nar i os o  sancionadores para  l a  entidad  de crédit o506. 

 

3) Por últ i m o, l a  m i si ón  del SR BE  se  ci rcunscr i bía  a  determ inar si  l a  actuaci ón  

de l a  entidad  de crédi to, en  el sup uesto  co ncreto  pl antead o, había  producido  un  

quebrantam i ento  de l a  norm ati v a de  di scipl i na bancari a  o  de l as b uenas 

prácti cas y  usos bancarios507. Con  el l o, el SR BE  intentaba contri bui r , com o  tod o  

                                            
501   E l Serv i ci o  de  R ecl am a ci ones y a  se  estructuraba  com o  uni dad  de  trabaj o  “ asignada  a l os 
Ser vi ci os Jur ídi cos”  del B anco  de  E spaña  en  l a  norm a  1ª. de  l a  C B E  24/1 987, de 21  de  j u l i o,  
so bre  O rgani z aci ó n  y  Funci onam i ento  del Serv i ci o  de  R ecl am a ci ones (B O E  núm . 1 9 0, de  1 0  de  
agosto) , a  l a  q ue deroga  l a  v i gente  C B E  8/1990. 
502   L a  n orm a  al u día  al  C onsej o  E j e cut i v o. Pero  téngase  en  cuenta  q ue  éste  f ue  susti tu i do  p or l a  
v i gente  C om i si ó n  E j e cuti v a, l a  cual ,  j unto  con  el G obernador , el  Su bgobernad or y  el  C onsej o  de  
G o bi erno  (éste  susti tuye  al C onsej o  G eneral ) , const i t uyen  l os actual es órganos re ctores del 
B anco  de  E spaña, regu l ados  en  el C apítu l o  I I I  ( ar t.  17  y  ss.)  de  l a  L A B E, de 199 4; asi m i sm o, 
seg ú n  l a  D .A .2ª. de  l a  L A B E , l as m enci ones  que  l a  norm at i v a  p ueda  contener al C onsej o  
E j ecut i v o  se  entenderán  ef e ctuadas a  l a  C om i si ó n  E j e cut i v a. 
503   A  este  respecto,  l a  resol uci ó n  m i n i ster i al de  1 de  j u ni o  de  1 996  di spone que  “ el Ser vi ci o  de 
Reclamaciones actúa por del egación  de l a  Comi sión  Ej ecuti va del Banco de España ” . 
504    N orm a 22ª. de  l a  C B E  8/19 90, derogada  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c), del R .D . 303/2004. 
505   E l párr.  1º.  del n úm . 9° . de  l a  O .M . de  1989, ha  si do  de cl arado  vi gente  por  l a  D .D . Ú ni ca, 
ap. b),  del R .D . 3 0 3/2004. 
506   Vi d. el  T ítu l o  I  ( “ Régimen sancionador de l as enti dades de cr édi to” )  de  l a  L D I EC . 
507 R U B I O  V I L A R , J., «Prote cci ó n  de  l os usuar i os  banc ari os  a  trav és  del Serv i ci o  de  
R ecl am a ci ones del B anco  de  E spaña. L a  ex per i enci a  del Serv i ci o», en Cr édi to al Consumo y 
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órgano  del B anco  de España, al buen  f uncio nam i ento  del si stem a f inanciero, 

aunque también se podía  enten der como  órgano  de  protecci ón  de los cli entes 

bancari os, en  los casos si n gulares en  que f uese procedente508. 

 

 

c)      Com petencia  del SR BE. 

 

       E l SR BE  conocía  de  l as recl am acio nes rel ati v as a  o peraci o nes co ncretas de  

los cli entes de l as entidades de  crédi to 509, sal v o  en  aquel l as m ater i as en  que  no  

podía em i ti r un  pronunciam i ento, bi en  porque así se  lo  i m ponía l a  norm ati v a, 

bi en  porque eran  com petencia  de  otros organi sm os o  instit uciones, por l o  que el 

pro pio  SR BE  rechazaba l as recl am aciones q ue se  l e  pl anteaban 510. Entre  estos  

casos, se  encontraban  los sigui entes: 

                                                                                                                                     
Tr anspar encia  Bancar i a (co ord. por el  C onsej o  G eneral  del Poder  Judi ci al y  el  C onsej o  G eneral 
de  l os C ol egi os O f i ci al es de  C orredores  de  C om erci o),  M adri d, 1998, p. 76 1. 
508  E l C D C SB , por  su  par te, t i ene  p or o bj eto  l a  prote c ción  de  l os derechos de  l os  usuari os  de  
serv i ci os banc ari os. L o  cual no  es obstácul o, com o  se  adv i er te  en  el art.  23  L M R SF, para  que  
di chos  usuari os  puedan  ut i l i z ar  otros  si stem as  de  prote cci ó n  prev i stos en  l a  l egi sl a ci ó n  v i gente,  
en  especi al , l a  norm ati v a  arb i t ral y  de  consum o. 
509   En  el ar t.  24  L M R SF  (desar rol l ado, ex tensam ente,  por  el ar t. 4.1  R C D C SF) se  atr i b uy en  l as 
si gu i entes f u nci o nes a  l os C D C SF, y , entre  el l os, o b vi am ente, al C D C SB : 
a) A ten der l as  q uej as y  recl am aci ones  que  presenten  l os  usuari os  de  serv i ci os f i nanci eros,  que  
estén  rel a ci o nadas con  sus i ntereses y  dere chos l egal m ente  re co n oci dos, y a der i v en  de  l os 
co ntratos, de  l a  n orm at i v a  de  transparenci a  y  prote cción  de  l a  cl i entel a  o  de  l as  buenas  práct i c as  
y  usos  f i nanci eros, y  rem it i r  a  l os  serv i ci os de  superv i si ón  correspondi entes aquel l os ex pedi entes 
en  l os  q ue se  apre ci en  i n di ci os de  i ncum pl i m i ento  o  q uebrantam i ento  de  norm as  de  
transparenci a  y  prote c ción  de  l a  cl i en tel a. 
b) A sesorar a  l os usuar i os de  serv i ci os  f i nanci eros sobre  sus derechos  en  m ater i a  de  
transparenci a  y  prote c ci ón  a  l a  cl i entel a, así com o  sobre  l os  c auc es  l egal es  ex i stentes para  su  
ej erci ci o. 
510  E l ar t . 22  L M R SF  re al i za  u na  del i m i taci ón  com petenci al  negati v a  del C D C SB , cuando  
di spo ne: “ Se exceptúa de  l a  competencia  de este comisionado  el conocimi ento  de quejas o  
r eclamaciones for mul adas por l os usuar i os de ser vi ci os pr estados por enti dades de cr édit o  en  
que l a enti dad  se li mit e a comer cial i zar pr oductos de i nversi ón o  de segur os por cuenta  de 
enti dades someti das a  una  super vi si ón  di st i nta  de l a  que corr esponde al Banco  de España” . 
      A si m i sm o, “ no podr án  conocer de  consul tas, quej as o  r eclamaciones cuando  tengan 
conocimi ento  de que el asunto  a  que se r efi er an  se  encuentr e o  haya sido someti do a  cualquier  
i nstancia  ar bit r al , admini str ati va  o  j udi ci al ”  (ar t . 5.1  R C D C SF). 
       I gual m ente, el  ar t. 5.5  R C D C S F  di spone  que  “ tampoco en l a  evacuaci ón  de l a  consul ta  
podr á  pr onunciarse  sobr e  peti ci ones de i nter pr etación  de l a  nor ma apli cable  en  r elaci ón  a  un  
supuesto  concr eto” .  
       Por  ot ra  parte, el  ar t . 1.2  R CD C SF  estab l e ce  que  “ cuando  una  queja, r ecl amaci ón  o  
consul ta corr esponda, por r azón  de su conteni do, al ámbito  de competencia  de dos o  más 
comisionados, el expediente se tr ami tar á  por aquel que hubier a  conocido pr imer o  de l a  
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1)  Recl am aciones o bjeto  de  l i ti g io  ante  l os T r ibu nales de Justi ci a: tanto  l a   

O .M . de 1989  [ núm . 9º., párr. 2º., ap. b)] 511, com o  l a C BE  8/1990  (norm a  

26ª.)512 establecían   ex presam ente  esta  causa de ex cl usi ón, p or l o  que el SRB E  

no  podía  pronu nciarse sobre los hechos ex puestos cuando, so bre los m i smos, 

estuv i esen  con ociendo  los órganos j ur i sd i cci onales competentes; asi m i sm o, el 

SRB E  no  podía  resolv er asuntos so bre  los que hu biese recaído  resoluci ó n  

j udi ci al , aunque  m uchos recl am antes lo  in tentaban  en  base  al ten or l i t eral del 

núm . 9º., párr. 2º., ap. b), de  l a  O .M . de  1989  –“ mientr as el mismo  ( l i t i g io)  

d ur e” , establecía–, pues, es ev idente, el SRB E  no  consti tu ía  u na segun da o  

di f erente  i nstanci a. 

2)    I nterpretaci ó n  de  l as rel aci o nes j uríd i co-pr i v adas: en  ef ecto, el SR BE  no  era  

com petente  para  ex am inar los asuntos que  v ersasen  sobre l a  i nterpretaci ón  de  

los pactos y l as  con di cio nes, así com o  su  ef i caci a, establecid os en  el ámbit o  de 

rel acio nes regidas por n orm as de D erecho  pr i v ad o; era  este  carácter  

estr i ctam ente  pr i v ado  de l as rel aciones entre  entidad  de  crédi to-cli entes una de 

l as pr incipal es d i f i cul tades en  l a  actuaci ón  del SR BE 513. 

3)  Reclam aciones de dañ os y perj ui ci os, ocasi o nados p or l as  entidades de  

crédi to: ésta  era  u na cuesti ón  de l a  com petencia  ex clusiv a  de los T r ibu nales de  

Justi ci a, por l o  q ue  el SR BE  no  po día  determ i nar l a ex i stenci a, ni , p or ende, 

v alorar, di ch os dañ os y  per j u i ci os, i ncl uso  si se apreci aba  el quebrantam i ento  de 

l a  n orm ati v a  di sci p l i nari a  o  de l as buenas prácti cas y usos bancari os; no  

obstante, el  i nf orm e del SR BE  podía  serv i r de f un dam ento  de  u na ev entual  

recl am ació n  j udi ci al . 

4)   Q uej as o  recl am acio nes atr i buidas a  otros órganos de su perv i si ón: así, l as  

quej as o  cuesti ones rel acio nadas con  v al ores, y su  m ercado, estaban  som etidas  

al Serv i cio  de Reclam acio nes de l a  Com i si ó n  N acional del M ercado  de V alores, 

                                                                                                                                     
r eclamación” .  E n  este  senti do, el  art.  3.3  R C D C SF  di spone  q ue  l os  di st i n tos  C om i si o nados, si n  
perj u i ci o  de  su  adscri pci ón, “ cooper ar án  estr echamente con l a  fi nal i dad  de ar monizar y 
mejor ar , en  consi der ación a  su  exper i enci a  mutua, l os cr i ter i os y  pr áct i cas que util i cen  en el 
ej er ci ci o  de sus funci ones” . 
511   Este  párr. 2º. ha  si d o  dero gad o  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. b),  del R .D . 3 0 3/2004. 
512  E sta  N orm a  26ª. de  l a  C B E  8/199 0  ha  si do  derogada  p or l a  D .D . Ú ni c a, ap. c),  del R .D . 
3 0 3/2004. 
513   R U B I O  V I L A R , J., «Protecci ón  de.. .», cit ., p. 7 6 9. 
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aunque en  los hechos p l antead os hubiese  interv enido  u na enti dad  de crédito, 

pudi endo  versar so bre asu ntos div ersos (p.ej . depósit os de v al ores, derechos de  

custo dia, com isi o nes, órdenes, f ond os de  i n versi ó n, etc.) ; i gual m ente, l a  Sección  

de Co nsult as y  Reclam acio nes de  l a  D i recci ó n  G eneral de  Seg uros era  el órgano  

com petente  para  co n ocer l as  recl am aci ones rel ati v as a  operaci o nes q ue  

af ectasen  al sector del seguro  pr i v ado  (p.ej . contratos de  seg uro  de  v ida  y 

amorti zaci ón  de préstam os, seguros de  incendios, p l anes y f ond os de pensio nes, 

etc.) , real i zados en  y por ent idades de crédit o. 

 

 

d)     L a recl am ación. 

 

 

a’)    O bjeto  de  l a  r ecl amación.  

 

       Se podía  recl am ar p or l os  m oti v os señalados en  el núm . 9° ., párr. 1º., de l a  

O .M . de 198 9514; es  deci r , por el q uebrantam iento  de l as n orm as de  di scipl i na, o  

de l as b uenas práct i cas y usos bancari os, por l as  entidades de crédi to, en  sus  

actuaci o nes, respecto  a  o peraci o nes concretas co n  sus cli entes515. 

                                            
514   E l párr. 1°.  del núm . 9° . de  l a  O .M . de  1989, está  v i gente, en  v i r tud  de  l a  D .D . Ú ni ca, ap. b), 
del R .D . 3 0 3/2004. 
515   E n  el nuev o  régi m en  de  prote c ci ó n  de  l a  cl i entel a, el ar t . 1.3  R C D C S F  di f erenci a  entre: 
1)  L as quej as, com o  “ l as  r efer i das al funcionamiento  de l os ser vi ci os fi nancier os pr estados a  
l os usuar i os por l as enti dades a  que se  r efi er e  el ar t. 1 y pr esentadas por l as tar danzas, 
desatenciones o  cualqui er otr o  ti po  de actuación que  se obser ve en  su funcionamiento” . 
2)   L as  re cl am aci ones, com o  “ l as pr esentadas por l os usuar i os de ser vi ci os fi nanci er os que 
pongan de mani fi esto, con  l a  pr etensión  de obtener l a  r esti tuci ón  de su  i nter és o  der echo, 
hechos concr etos refer i dos a  acciones u  omisiones de l as enti dades a  que se r efi er e el ar t. 1  que 
supongan par a  quien l as for mula  un  per j ui ci o  par a  sus i nter eses o  der echos por i ncumpl i miento  
de l os contr atos, de l a  nor mati va  de tr anspar encia  y pr otecci ón  de l a  cl i entela  o  de l as buenas 
pr áct i cas y usos fi nancier os” . 
      E l ar t . 6.4  R C D C S F  considera  norm as  de  transparenci a  y  prote c ción  de  l a  cl i en tel a “ aquel l as 
que conti enen  pr eceptos específi cos refer i dos a  l as enti dades a  que se  r efi er e el ar t. 1, y que con  
l a  fi nali dad de pr oteger  l os l egítimos i nter eses de l os cl i entes, establ ecen un conj unto  de 
obl i gaci ones específi cas apl i cables a  l as r elaciones contr actuales entr e  unos y otr os, exigen  l a  
comuni cación  de l as condi ci ones bási cas de l as oper aciones y  r egul an  deter minados aspectos  
de su  publ i ci dad, nor mas de actuación  e  i nfor mación” .  A si m i sm o, “ t i enen  l a  consider ación  de 
buenas pr ácti cas aquell as que, si n  veni r impuestas por l a  nor mati va  contr actual o  de  
super vi si ón  ni constit ui r  un  uso  fi nanci er o, son  r azonabl emente  exigibl es par a  l a  gesti ón  
r esponsable, dil i gente y r espetuosa con l a cl i entela  de l os negocios fi nancier os” . 
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        Respecto  a l as  norm as de d i scip l i na, el art. 1.5  L D I EC l as def i ne como  

aquel l as L eyes y  di sp osi ci o nes adm ini strat i v as, de carácter  general , q ue  

conten gan  preceptos específ i cam ente  ref er i dos a  l as enti dades de  crédi to, y  de  

obli gada o bserv ancia  por parte  de l as m i sm as. Entre estas d i sposi ci o nes se  

encuentran  com pren didas tanto  l as aprobadas p or los órgan os del Estado  o, en  

su  caso, de l as Com unidades A utó nom as que tengan  atr ibuidas com petencias en  

l a  m ater i a, com o  l as C i rcul ares apro badas por el  B anco  de España. T i enen  p or 

f i nali dad  garanti zar el b uen  f uncionam iento  de l as entidades de  crédi to  y reg ular 

m últ i pl es aspectos de  su  acti v idad  (p.ej . p u bl i caci ó n  de  ti p os de interés, tar i f as  

de com i si ones, norm as de  v aloraci ó n, obl igaci o nes de  inf orm ació n, 

com uni caci ones a  cl i entes, pu bl i ci dad  f i nanciera, etc.) . 

       En  cuanto  a  l as buenas prácti cas y usos bancari os, ya  nos hem os ref er ido  a  

el l os  en  el ap. I I I .-B .-, a  don de  n os rem i ti m os para  no  ser rei terati v os. 

 

 

b’)    Sujetos de  l a  r ecl amació n.  

 

       L a recl am ación  podía  presentarse, ante  el SR BE, por cualquier persona, 

f ísi ca  o  j urídi ca, que f uese cli ente de l a  entidad  de crédi to, pero  sol am ente  en  

rel aci ón  a  o peraci o nes que af ectasen  a  l a  perso na  del cl i ente. A l respecto, el 

SRB E  ex igía, co n  especial r i gor, q ue  el recl am ante  ostentase l a  cual idad  de  

“ cl i ente”  de l a entidad  recl am ada, rechazando  aquell as recl am aci o nes en  l as que  

no  se  di ese  esta  ci rcunstanci a516. 

                                                                                                                                     
3)  L as  consu l tas, que  so n  “ l as sol i cit udes de asesor amiento  e i nfor maci ón  r el at i vas a  
cuesti ones de i nter és gener al sobr e  l os der echos de l os usuar i os de ser vi ci os  f i nancier os en  
mater i a  de tr anspar encia  y pr otección  de l a  cli entela, y  sobr e  l os cauces l egales par a  su 
ejer ci ci o” . 
     Preci sam ente, u na  no vedad  co n  respe cto  al anter i or si stem a  de  prote cci ón  de  l a  cl i entel a  
banc ar i a  es  el reconoci m i ento  de  una  f u nci ón  de  asesoram i ento  al  usuari o  de  serv i ci os  banc ar i os  
por  el C D C SB , regul ándose  en  el C apítu l o  I V  del R C D C SF  (arts. 16  y  17  R C D C SF). 
516   A ctual m ente, en  v i r tud  del art . 2 4  L M R S F, p o drán  presentar  l as  quej as  y  recl am a ci ones “ l os 
usuar i os de ser vi ci os fi nancier os, que estén  r el aci onadas con  sus i nter eses y  der echos 
l egalmente  r econoci dos, ya  der i ven  de l os contr atos, de l a nor mati va  de  tr anspar enci a  y  
pr otecci ón de l a  cli entela  o de l as buenas pr ácti cas y usos f i nancier os” . 
       Este  pre c epto  se  co ncreta  en  el ar t.  6.1  R C D C S F, según  el cual “ podr án  pr esentar  l as 
quej as o  r eclamaciones y consult as, per sonalmente o  mediante r epr esentación, todas l as 
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       D e otro  l ado, l a  recl am ación  debía  estar ref er ida a  actuaci ones de l as 

entidades de crédit o, som etidas a  l a  superv i si ón  del B anco  de España, 

englobando  a  bancos, caj as de ah orro, cooperati v as  de crédito  y  

estableci m i entos f i nancieros de crédi to  (esta  úl ti m a  categ oría susti tu ía  a  l as 

antig uas “ enti dades de crédi to  de ámbi to  o perati v o  l i m it ad o” 517). Por eso, el  

SRB E  rechazaba  l as recl am aciones contra soci edades que no  f uesen  entidades  

de crédi to  (p.ej . l as  soci edades de  garantía  recíproca, l os estableci m i entos de 

cam bi o  de  m oneda o  l as soci edades de  tasaci ón), aunque  el lo  no  i m pedía q ue  

estuv i esen  som eti das al regi stro, control e  i nspecció n  del B anco  de España518.  

 

 

c’ )   P r ocedimiento  de  r ecl amació n  ante  el SRB E519.  

 

 

 

a” )  F or mulaci ón  pr evi a  ante  el D efensor  del C l i ente520.  

 

       L a norm a 1 4ª., ap. 1, de  l a  C BE  8/1990 521 establecía  q ue, para l a  admi si ó n  y  

tram i taci ón  de  recl am acio nes ante  el Serv i ci o, era  i m presci ndi bl e  acredit ar 

                                                                                                                                     
personas físi cas o  j ur ídi cas con  capacidad  de obr ar  confor me a  der echo, españolas o  
extr anjer as, que estén  debidamente  i dentif i cadas, en  su  condi ci ón de usu ar i os de ser vi ci os 
fi nancier os” . 
        I gual m ente, podrán  presentar q uej as o  re cl am a ci ones  y  f orm ul ar  consult as “ l as 
asoci aci ones y or gani zaci ones repr esentati vas de l egítimos i nter eses colecti vos de l os usuar i os 
de ser vi ci os fi nancier os, si empr e que afecten a  un deter minado  cl i ente  y acr edi ten  su  
r epr esentación, y, en  el caso de i nter eses col ect i vos, si empr e que éstos r esul ten  afectados y 
aquél l as estén  l egalmente  habi l i tadas par a  su  defensa  y  pr otección  y r eú nan  l os requi sit os 
establecidos en  l a  L ey  2 6/1984, de  19  de j uli o, G ener al par a  l a  D efensa  de  Consumi dor es y 
U suar i os, o, en  su  caso, en l a  l egi sl aci ón  autonómica  en  mater i a  de  defensa  de l os 
consumi dor es”  (art . 6.3  R C D C SF). 
517   Vi d. el núm . M argi nal 4 6 4. 
518   A h ora, en  c am bi o, el  art . 1.1, ap. a) , del R CD C SF  se  ref i ere  tanto  a  l as ent i dades de  créd i to  
autor i z adas para  o perar en  el ter r i tor i o  na ci onal , com o  a l as  soci edades de  tasaci ó n  y  a  l os  
estab l e ci m i entos  de  cam bi o  de  m oneda  autor i zados  para  re al i z ar opera ci ones  de  v enta  de  bi l l etes 
ex tranj eros y  cheques de  v i aj ero  o  gest i ó n  de  transf erenci as en  el ex ter i or. 
519   L as norm as  14ª. a  2 2ª., en  donde  se  regu l aba  el proc edi m i ento  de  recl am aci ó n  ante  el SR B E, 
han  si do  derogadas por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c),  del R .D . 303/2004. 
520  Para  un  análi si s m ás  detal l ado  so bre  el D ef ensor del C l i ente  B ancar i o, antes de l a  regul aci ó n  
establecida por l a  O .M . 7 3 4/20 0 4, vid. A N D R EU  M A R T Í , M ª. M ., «N otas  sobre  l a  f i g ura  del 
D ef ensor del C l i ente  en  l a  prá cti c a  bancar i a  español a», en  RD B B, núm . 54, 199 4, pp. 425  y  ss. 
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haberl as f orm ul ado  prev i am ente por escr i to  ante  el D ef ensor del C li ente  (u  

órgano  equiv al ente) de l a  enti dad  de  crédito, caso  de  ex i st i r, para lo  cual el 

D ef ensor del C l i ente acusaría recibo  por escr i to  de l as recl am aci o nes que se  l e 

presentasen. 

       E l i n teresado  p odía  in terpo ner su  recl am ació n  ante  el SRB E  en  tres  

sup uestos, según  l a  cit ada n orm a: 1) si el D ef ensor del C l i ente  denegara l a  

adm isi ón  de  l a  recl am ación, denegaci ó n  q ue, en  todo  caso, debía  ser m oti v ada; 

2) si  se  produj ese  resoluci ón  no  sati sf actori a  para  el recl am ante; o  3) si hubieran  

transcurr id o  dos m eses desde l a  f echa  de  presentaci ón, si n  resoluci ón. 

                                                                                                                                     
521   E sta  norm a ha  si do  dero gada  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c), del R .D . 303/2004. 
       En  l a  actual i dad, adem ás de  l a  crea ci ó n  de  l os C D C SF, ot ra  de  l as m edi das protectoras de  
l os cl i entes  de serv i ci os  f i nanci eros, ado ptada p or l a  L M R S F, es, com o  señal a  su  Ex p osi ci ón  de  
M oti v os, el establ eci m i ento  “ de l a  obli gación par a  todas l as enti dades de cr édi to, empr esas de 
ser vi ci os de i nversión  y enti dades asegur ador as, de  atender y r esol ver l as quejas y 
r eclamaciones que sus cli entes puedan pr esentar , r el acionados con  sus i nter eses y der echos 
l egalmente  r econocidos” . 
        A sí,  en  el ar t. 2 9.Pri m ero. de  l a  L M R S F  se  establ ece  el deber de  l as enti dades  de  créd i to  de  
co ntar co n  un  depar tam ento  o  serv i ci o  de  atención  al cl i en te  (en  l a  L M SR F  se  susti t uy e  el 
térm i no  “ ór gano  equi valente”  por “ depar tamento  o ser vi ci o  de atención al cli ente” )  enc argado  
de  aten der y  resol v er l as  q uej as y  recl am a ci ones. Por  el  contrar i o, co nt i n úa  si en do  f a cult ati v a, al 
i gual q ue  en  l a  derogada  norm a  1 4ª. de  l a  C B E  8/19 90, l a  desi gn aci ón  de  u n  D ef ensor  del 
C l i ente, bi en  i ndi v i dual m ente, bi en  agrupánd ose  v ar i as ent i dades de  crédi to  por ram as  de  
a cti v i dad, prox i m idad  geo gráf i ca, v olum en  de  neg oci o  o  cual q ui er  otro  cr i t er i o. 
       Este  requi si t o  de  l a  f o rm ul aci ó n  prev i a, por escr i to, de  l a  recl am a ci ó n  ante  el D ef ensor del 
C l i ente  o  el depar tam ento  o  serv i ci o  de atenci ó n  al cl i ente, para  su  adm i si ón  y  t ram i ta ci ó n  ante  
el n uev o  C D C SB , co nti n úa  si en do  o bl i gator i o  en  el ar t.  30  de l a  L M R SF. Estos (órganos)  
“ deber án  acusar r ecibo  por escr i to  de l as r ecl amaciones que se  l es pr esenten  y r esol ver l as o  
denegar l as i gualmente por escr i to  y moti vadamente”  (ar t . 3 0.Pri m ero. de l a L M R S F). 
      “ L a deci si ón  del D efensor del C li ente favor abl e a  l a  r ecl amación  vincul ar á  a l a  enti dad. 
Esta  vi nculaci ón  no  ser á obstáculo  a  l a  pleni tud  de tutela  j udi ci al , al r ecurso a otr os 
mecani smos de solución de confl i ctos ni a  l a pr otección admini str at i va”  (art . 29. Seg u ndo. de  l a 
L M R S F). 
       E l i nteresado  po drá  presentar  su  q uej a  o  re cl am ación  i ndi sti ntam ente  ante  cual qu i era  de  l os  
C om i si onados, con  i ndepen denci a  de  su  co nten i d o, en  t res su puestos, que  deberá acredi tar (ar t.  
30.Pr i m ero. de  l a L M R S F, desarrol l ada  por el  art. 8.2  R C D C SF): 
1)  si ha  si d o  denegada  su  adm i si ó n; 
2)  si ha  si do  desest i m ada, total  o  parci al m ente, su  pet i ci ón; y  
3) si ha  t ranscurr i do  el pl azo  de  dos m eses desde  l a  f e cha  de  su  presenta ción  en  el serv i ci o  de  
atención  al cl i ente  o, en  su  c aso, def ensor del cl i ente, si n  que  hay a  si do  resuel ta. 
       En  desar rol l o  del ar t . 3 1  L M R SF, y  ap l i c a ción  de l a  D .F.2ª. del R .D . 30 3/200 4, se di cta  l a  
O .M . 7 3 4/2004, cit .  en  el núm . M argi nal 296. E n  vi r tud  de  l a  pr i m era  n orm a, “ el M ini str o  de 
Econ omía establ ecer á  l os requi si tos a  r espetar  por  el depar tamento  o  ser vi ci o  de atención  al 
cl i ente y el D efensor del C l i ente, así como el pr ocedi miento  a  que someta  l a r esolución  de l as 
r eclamaciones” ; así, se  sustrae  al B anco  de  E spaña  l a  f acul tad  d i sposit i v a  de  señal ar l os  
“ r equi sit os mínimos”  q ue, com o  vam os a  com probar a  co nti n ua ción, había  de  contar el D ef ensor  
del C l i ente  (bancar i o)  u  órgano  equi v al ente, f acu l tad  otorgada  en  v i r tu d  de  l a  D .F.1ª.,  ap. j ) , de  
l a  O .M . de  1989, pero  que  no  ha  si do  desarrol l ada, y  que  ha  de  entenderse  tá ci tam ente  derogada  
por  l a  O .M . 734/2004. 
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       E l ap. 2  de  l a  m encionada  norm a di sponía  q ue  “se  consider ar á  q ue  exi ste  

D efensor  del C li ente  cuando  una  enti da d  o  conjunto  de enti dades tenga  

esta bleci da  o  se someta  for malmente  a  i nstit uci ó n  u  ór g ano  cr eado  con  

fi nal i dad  de salvaguar da  de l os der echos e  i nter eses de  sus cl i entes, y  

debidamente comuni cado  al Banco  de  España ” . 

       H ay que destacar  el cambi o  de or i entaci ó n  q ue  ex peri m enta  esta  f i g ura. En  

ef ecto, el núm . 9° ., párr. 2º., ap. b), de l a O .M . de 19 89522 señal aba el carácter  

f acult ati v o  de  no  adm i si ón  a  trám i te  de  una recl am aci ó n  p or el SR BE  (“ podr á  

denegar ” , decía), si prev i am ente ésta  n o  se  había  real i zado  ante  “el D efensor  del 

C l i ente  u  ór gan o  equival ente  de  l a  enti da d  afectada, caso  de  exi sti r , y  contar  

(éste)  con  l os r equi si tos mínimos” . En  cam bio, en  l a norm a 1 4ª. de l a C BE  

8/1990  se establ ecía  l a  o bl i gatori edad  de  este  trám i te  prev i o  (“ ser á  

impr esci ndi bl e” , di sp onía). A si m i sm o, en  l a  C i rcul ar no  se determ inaron  l os 

requi si tos m íni mos a cum pl i r por el D ef ensor del C l i ente  u  órgano  equi v al ente  

de l as entidades de  crédi to, pese  a  que en  l a D .F.1ª., ap. j ) , de l a  O .M . de 1989  

se f acul taba al B anco  de España el desarro ll o  y l a  ej ecuci ón  de  l a  ci tada O rden, 

otorgándole, al m i sm o  ti em po, l a  f acult ad  di sposit i v a de  señalar l os  cit ados 

requi si tos m íni m os523. 

 

 

b” )  F ases del pr ocedi miento. 

 

       E l procedi m i ento, en  sí m i sm o  considerado, para recl am ar ante  el SR BE  

v enía  determ inado  am pl i am ente en  el núm . 9°., párr. 2º., de l a  O .M . de 19 89 524, 

y  en  l a  n orm a 15ª.  y ss. de  l a  C BE  8/1990. 

 

                                            
522   Este  párr. 2º. ha  si d o  dero gad o  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. b),  del R .D . 3 0 3/2004. 
523  E n  v i r tud  del ap. 2  de  l a  norm a 14ª. de l a  C B E  8/1990  [ norm a  derogada  por l a  D .D . Ú ni ca, 
ap. c),  del R .D . 303/2004] , l os  ú ni cos requ i si t os  para  co nsi derar que  ex i ste  D ef ensor del C l i ente  
so n  d os: 1) q ue  tenga  por  f i nal i dad  l a  sal v aguarda  de  l os dere ch os  e  i n tereses de  l os  cl i entes, 
com o  req ui si t o  m ater i al ( se obv i a, em pero, otra  i m p ortante  f unción, com o  es  l a  resol uci ón  de  
co ntro versi as  banc ar i as entre  l os  cl i entes  y  l a  prop i a  enti dad) ;  y  2) l a  com uni ca ción  debi da  al  
B anco  de  E spaña, si n  m ás  especi f i c a ci o nes, com o requi si to  f orm al . 
524   Este  párraf o  ha  si do  derogado  ex presam ente  p or l a  D .D . Ú ni ca, ap. b),  del R .D . 3 0 3/2004. 
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1º.   I ni ci aci ón. 

 

       L a norm a 1 5ª. de l a  CB E  8/199 0  di spo nía  q ue  “el pr ocedimiento  de  

r ecl amació n  se  i ni ci ar á  a i nstanci a  de  per sona  i nter esada, mediante  escr i to  

di r i gi do  al SRB E” 525; p udi en d o  presentarse  l a  recl am ació n  di rectam ente en  el  

SRB E, radi cado  en  l a  sede  central  del B anco  de España, o  en  l as sucursales de 

éste526. 

 
       En  di cho  escr i to, contin uaba l a  cit ada  norm a 15ª., se debía  hacer constar: 

“ a) nombr e, apell i dos y  domici l i o  del i nter esado  y, en  su  caso, a demás, de  l a  

                                            
525   E sta  norm a ha  si do  dero gada  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c), del R .D . 3 0 3/2004. 
       En  l a  actual i dad, el art . 2 8  L M R S F  (desarrol l ado  por  el  art. 7.1  R C D C SF) establ e c e  l a  
v entani l l a  ún i ca, en  cuya  v i r tu d  “ cual quier consul ta  o  r eclamación a  que se r efi er e el ar t. 24  de 
l a  pr esente  L ey podr á  ser  pr esentada  i ndi sti ntamente ante  cualqui er a  de l os  Comisi onados, con 
i ndependenci a  de su conteni do” .  Por  su  par te, l a  D .A . Ú ni c a  del R .D . 3 03/20 04  habi l i ta  al  
M in i ster i o  de  E con om ía  para  establ ec er l os  m ec ani sm os  ne cesar i os  para  aseg urar  l a  
com u ni c a ci ón  entre  sí p or  m edi os  tel em át i cos  de  l os si stem as  de  i nf orm a ci ó n  de  l os  di f erentes 
C D C S F, así com o  co n  l os departam entos de  atenció n  al cl i ente  de  l as ent i dades de  crédi to, 
ent i dades asegurad oras y  em presas  de  serv i ci os  de  i n versión  y , en  su  c aso, del def ensor del 
cl i ente. 
       L a  presenta ción  de  quej as o  re cl am a ci ones se  podrá  ef e ctuar por  l os  si gui entes m edi os: 
a) en  so p or te  papel ;  o  b) por  m edi os i n f orm áti cos, el e ctróni cos o  tel em át i cos (art. 7.2  R CD C SF).  
       L as quej as o  re cl am aci ones se  f orm ul arán  i ndi cando  en  todo  caso  (art. 7.3  R C D C SF) : 
“ a) L os datos i dentif i cat i vos del r eclamante: nombr e y apel l i dos, o  denomi nación soci al en el 
caso de per sonas j ur ídi cas, domici l i o  a efectos de noti fi caciones y númer o de  i denti fi caci ón  de 
l as personas físi cas o  enti dades, o, en  su  caso, datos del r egi str o  públ i co  de l a  enti dad de que se 
tr ate. Si se  pr esenta  por medio  de r epr esentante, se acr edit ar á  l a  r epr esentación  por cualquier  
medio  admi ti do  en der echo. 
b) L a i denti f i cación  de l a  enti dad r ecl amada, así como de l a of i ci na  o  sucur sal a que se r efi er e 
en su  caso l a  queja  o  r eclamación. 
c) El moti vo  de l a  queja  o  r eclamación  que se pr esente en  r el aci ón  con  sus i nter eses y  der echos 
l egalmente  r econoci dos, ya  der i ven  de l os contr atos, de l a nor mati va  de  tr anspar enci a  y  
pr otecci ón  de l a  cli entel a o de l as buenas pr áct i cas o  usos fi nancier os, haciendo constar  
expr esamente que aquél l a no se encuentr a  pendi ente de r esol ución  o lit i gi o  ante ór ganos 
admini str ati vos, ar bi tr al es o  j ur i sdi ccionales. En ningún caso, podr á  alegar se moti vo di sti nto  
del aduci do en l a  r ecl amaci ón  pr evia  ante  el depar tamento  o  ser vi ci o  de atención al cl i ente  o, 
en  su caso, defensor del cli ente, sal vo  que se  r efi er a  a  hechos relacionados que se  hubier an  
pr oducido  con poster i or i dad  a  su  sustanciación. 
d) Acr edi tar que ha  tr anscurr i do  el pl azo de dos meses desde l a  fecha  de pr esentaci ón  de l a  
r eclamación ante  el depar tamento  o  ser vi ci o  de atención  al cl i ente o, en  su caso, defensor del 
cl i ente  si n  que haya  si do  r esuelt a, o  que ha sido denegada  l a  admisión  o  desesti mada, total o  
par cialmente, su  peti ci ón. 
e) L ugar , fecha  y fi r ma. 
Junto  a l as quej as o  r eclamaciones se deber á  acompañar cuanta  documentaci ón r esul te 
impr escindible  par a  r esol ver  l as cuesti ones planteadas como moti vo  de l a  queja  o  r eclamación, 
si n  per j ui ci o  de que el comi si onado  r ecabe de l a  enti dad  r eclamada  l a  documentación  que deba  
obr ar en  su poder en r elación con aquéll as” . 
526   N orm a  16ª., derogada  p or l a  D .D . Ú ni ca, ap. c), del  R .D . 303/2004. 



234 

per sona  que  l o  r epr esente, j usti fi cand o  l a r epr esentaci ón , (y )  númer o  de  D N I 

p ar a  l as per sonas físi cas y  d atos r efer i dos a  r egi str o  pú bli co  p ar a  l as j ur ídi cas; 

b) den ominación  o r azón  soci al de l a  enti da d  a  q ue  se  r ef i er e  el  escr i to  de l a  

r ecl amación, y  ofi ci na  u  ofi ci n as donde  se  hu bier an  pr oducid o  l os  hechos  

objeto  de l a  r ecl amaci ón; c) hechos, r azones y  sol i ci tu d  en  que se  concr eten, 

co n  cl ar i dad, l as  cuesti o nes so br e  l as  que  se  sol i cit a  el pr onunciamiento  del 

Ser vi ci o, h aci endo  constar expr esamente  que  l as mi smas n o  so n  objeto  de  l i t i gi o  

ante  l os tr i bun ales or di nar i os de  j usti ci a;  d) fecha  en  que fue  pr esentada  l a  

r ecl amació n  al defensor  del cl i ente  de  l a  enti da d  r ecl amada, caso  de  exi sti r , 

j ustif i cand o  d ocumentalmente dicha  pr esentaci ó n  o, en  su  caso, l a  denegación  

de  su  admisi ó n  o  l a  r esoluci ó n  emi ti da; (y)  e), l ugar , fech a  y  fi r ma” . A dem ás, se  

debían  aportar l as pruebas d ocum ental es oportunas. 

       E l SR BE  sólo  tram it ará  “ l as r ecl amaciones que  se for mulen  p or  escr it o  y  se  

r efi er an  a  oper aci ones concr etas” . 

 

 

2º.   A pertura  del ex pediente. 

 

       E l SRB E  “ abr i r á  un  expediente  por  cada  r ecl amación, en  el q ue  se 

i ncl ui r á n  tod as l as actuaci ones r el aci onadas co n  l a  mi sma” 527; l as  partes tenían  

                                            
527    N úm . 9° .,  párr. 2º., ap. a), de  l a  O .M . de 198 9  (ha  si do  derogado  por  l a D .D . Ú ni ca, ap. b),  
del R .D . 3 0 3/200 4). 
       A h ora, en  v i r tud  del v i gente  art.  30.Segundo. de  l a  L M R SF  (desar rol l ado  p or el                 
art.  8.3  R C D C S F), reci bi da  l a  recl am a ci ón  por  el C D C SB , “ se ver i fi car á  l a  concurr enci a  de 
alguna  de l as ci r cunstancias pr evi stas en  l os apar tados anter i or es y, si se cumpl en l os 
r equi si tos necesar i os, se pr oceder á  a  l a  aper tur a de  un  expedi ente por cada  r eclamaci ón, en el 
que se  i ncl ui r án  todas l as actuaciones relacionadas con  l a  mi sma, en  caso  contr ar i o  se  
r equer i r á al r eclamante  par a  completar  l a  i nfor mación  en el pl azo  de diez días, con  
aper ci bi miento  de que si así no  l o hi ci ese se di ctar á  i nfor me en  el que se l e tendr á  por desi sti do  
de su  r eclamación” . 
       N o  será  preci so  para  l a  adm i si ón  y  t ram it a ció n  de  quej as o  re cl am a ci ones ante  el C D C SB  
“ acr edit ar  haber l as for mul ado  pr eviamente  al depar tamento  o  ser vi ci o de atención  al cli ente o, 
en  su caso, al defensor del cl i ente, cuando  tengan  por obj eto  l a  demor a  o  i ncumpl imiento  de 
una deci si ón  que sea favor abl e al cl i ente”  (art . 8.4  R CD C SF). 
       A si m i sm o, segú n  el ar t. 9.1  R CD C SF, se  po drá  acordar l a  a cum ul a ci ón  de  ex pedi entes, para  
su  tram it a ci ó n  conj u nta, en  l os si gu i entes casos:  
a)  C uando  se  trate  de  quej as o  re cl am a ci o nes  presentadas por  di st i ntas  personas, y  se  ref i eran  a  
l a  m i sm a enti dad, q ue  coinci dan  co n  l o  sustanci al en  l os hechos o  pro bl em as puestos  de  
m ani f i esto  y  sol i ci t udes f orm ul adas, o  que  se an  coi ncidentes en  su  co nteni d o. 
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acceso  al correspondiente  ex pediente. N o  o bstante, conf orm e a  lo  estableci d o  en  

el art . 73  de  l a L ey 3 0/1992, de  26  de  no viem bre, de  Régi m en  Juríd i co  de l as 

A dm ini straci o nes Públ i cas y del Procedim i ento  A dm ini strati v o  Com ún528 (en  

adelante, L RJP), el Jef e  de los Serv i cios Jurídi cos po día  di sponer l a  

acumulaci ó n  de  ex pedientes que  guardasen  ínti m a  conex ión529. 

       En  esta f ase, y antes de adm iti r a  trám it e  l a recl am ació n, se procedía  a 

com probar que  l a  m i sm a reu nía  los req ui sit os (obj et i v os, subj eti v os y f orm al es)  

ex ig idos. En  tal sentido, el núm . 9° ., párr. 2º., ap. b), de  l a  O .M . de 1989  

establecía  que “ el Ser vici o  de Recl amaciones podr á  denegar  l a  admisi ón  de 

                                                                                                                                     
b)  C uand o  se  trate  de  q uej as o  re cl am a ci o nes  f orm ul adas por  una  m i sm a  persona ref er i das  a  
cuest i ones de si m i l ar natural e za, q ue  no  co nsi stan  en  u na  m era  rei teraci ón. 
       E l ar t. 10.1  R C D C SF  reco ge  l as causas de  i nadm i si ó n  de  l as quej as o  re cl am aci ones: 
“  a) Cuando  se omi tan datos esenciales par a  l a  tr ami taci ón, no  subsanables, i ncluidos l os 
supuestos en  que no  se  concr ete el moti vo  de l as quej as o  r eclamaciones o  no se  acr edit e  que ha  
tr anscurr i do  el pl azo  de dos meses desde l a  fecha  de pr esentación  ante  el depar tamento  o 
ser vi ci o  de atenci ón  al cli ente o, en  su caso, defensor del cl i ente si n  que haya  sido  r esuel ta, o  
que ha  sido  denegada  l a  admisión  o  desestimada, total o  par ci al mente  su peti ci ón, sal vo  que 
tenga por objeto  l a  demor a o el i ncumpl imiento  de l a  deci si ón  del depar tamento  o  ser vi ci o  de 
atención al cli ente o, en  su  caso, al defensor del cl i ente que sea  favor able al cl i ente. 
b) Cuando  se pr etenda tr ami tar  como quej as o  r ecl amaciones regul adas en  este pr ocedimiento  
r ecursos o  acciones disti ntas cuyo  conoci miento  sea competencia  de l os ór ganos 
admini str ati vos, ar bit r al es  o  j udi ci al es, o  aquél l os se  encuentr en  pendientes de l i t i gi o ante  estos 
ór ganos. 
c) Cuando  l os hechos, r azones y  sol i cit ud  en que se concr eten l as cuesti ones objeto  de l as 
quej as o  r ecl amaci ones no  se r efi er an  a  oper aciones concr etas o  sean  di sti ntos de l os aduci dos 
ante el depar tamento  o ser vi ci o  de atención  al cl i ente o, en  su caso, defensor del cli ente. 
d) Cuando  se ar ti culen como quej as o  r ecl amaciones, l as consul tas sobr e der echos en mater i a  
de tr anspar encia  y  pr otecci ón  a l a  cl i entela, así como sobr e l os cauces l egal es exi stentes par a  
su  ejer ci ci o, si n  per j ui ci o  de que se  acuer de su tr amitación  como tal consult a, de  l o  que se  
i nfor mar á al i nter esado. 
e) Cuando  se for mul en quejas o  r eclamaciones que r eit er en otr as anter i or es resuel tas 
sustanci al mente i gual es respecto  del mi smo sujeto  y en mér i tos de i dénti co  objeto. 
f)  Cuando  se pr esenten ante el Comisi onado par a  l a  D efensa  del Asegur ado  y  del Par tíci pe en  
Pl anes de Pensiones recl amaci ones en r elaci ón  con segur os colecti vos o  pl anes de pensiones 
que i nstr umenten compr omi sos por pensiones de l as empr esas con sus  tr abaj ador es o  
benefi ci ar i os, que no  se r efi er an  a  l a condi ci ón de usuar i o  de ser vi ci os fi nancier os de l as 
enti dades asegur ador as o  de enti dades gestor as de fondos de pensiones. 
g) Cuando  haya tr anscur r i do el pl azo  de exti nción de acciones o  der echos que de confor midad  
con l o  pr evi sto  en l os contr atos o  en  l a  nor mati va  r egul ador a  que r esul te  de apl i cación  pueda  
ejer ci tar  quien  pr esente o  aquel en  cuya  r epr esentaci ón  se  pr esente  l a  queja  o  r ecl amaci ón  de  
que se tr ate” . 
528   B O E  n úm . 28 5, del 27; c.e. en  B O E  n úm . 311, de  28  de  di ci em bre, y  B O E  n úm . 23, de  27  
de  enero  de  1 993. 
529  N orm a  1 8ª. de l a  C B E  8/1990, derogada  p or l a  D .D . Ú ni ca, ap. c),  del R .D . 3 03/20 0 4. 
O r i gi nari am ente, esta  norm a  aludía  a  l a  an ti gua  L ey  de  Proc edi m i ento  A dm i ni strat i v o  de  1 958;  
pero, a  par ti r  de  l a  C B E  5/1994, de  22  de j u l i o, se  establ ece  en  su  N orm a  Ú ni ca  que  l as 
ref erenci as a  di cha  L ey deben  enten derse  re al i z adas  a  l a  L R JP. 
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aquell as (recl am aciones) en  l as que se  apr eci e  i denti fi caci ón  i nsufi ci ente  del 

denu nciante, del denunciado  o  de  l os hechos objeto  de  l a  r ecl amació n  o  no  se  

haya  r eal i zado  pr evi amente  r ecl amación  ante  el defensor  del cl i ente  u  ór gan o  

eq ui valente  de  l a  Ent i da d  afectada, caso  de existi r  y  contar con  l os r equi sit os 

míni mos” 530. En  tal es supuestos, l a  norm a 17ª. de l a  C BE  8  /1990  establ ecía  el  

requeri m i ento  al f i rm ante, conf orm e al art. 71  L RJP, para com pl etar l a  

i nf orm ación  en  el p l azo  de 10  días, con  aperci bi m iento  de q ue, si así n o  lo  

hi ci ese, se  archiv aría  l a  recl am ació n  sin  m ás  trám i te531. 

 

 

3º.   A l egacio nes. 

 

       “ Admi ti da  l a  r ecl amación  a  tr ámit e, ser á  n oti fi cad a  a  l a  Enti d a d  afectad a  

p ar a  que  pued a  hacer  al egaciones. Cuando  l a  r ecl amació n  se r efi er a  a  

oper aci ones r el ati vas  a  acti vos fi nancier os  emi ti dos p or  un  ter cer o, también  se  

pondr á  en  conocimiento  de  éste” 532. 

       En  v i r tud  de  l a  n orm a 1 9ª. de l a  CB E  8/1990, l a  entidad  a  q uien  se  ref i r i ese  

l a  recl am aci ón  debía  ser oída, antes de l a  f i nali zaci ón  del ex pediente, sin  

perj ui cio  de  los datos q ue, de l a  m i sm a, pu diese recabar el Serv i ci o  de  

Recl am acio nes533. T od os los req ueri m i entos que se f orm ulasen  a  l a  entidad  

debían  ser cumpl i m entados en  el p l azo  de 15  días hábil es, transcurridos los 

cuales sin  contestaci ó n  se tenían  p or i ncum pl idos, a los ef ectos procedentes, 

pudi endo  continuar el procedi m i ento. 

 

                                            
530   Este  párraf o  ha  si do  derogado  ex presam ente  p or l a  D .D . Ú ni ca, ap. b),  del R .D . 3 0 3/2004. 
531    Si n  em bargo, el ar t.  7 1, tras  su  m odi f i c a ci ón  por  L ey  4 /1999, de  13  de  enero  (B O E  núm . 
12, del 1 4, c.e. en  B O E  núm . 16, del 1 9, y  B O E  n úm . 3 0, de  4  de  f ebrero), establ e ce, en  tal c aso, 
el desi st i m i ento  de  su  peti ci ón, prev i a  resol uci ó n, di ctada  en  l os térm i n os del art. 42  L R JP. 
532    N úm . 9° .,  párr. 2º., ap. b), de  l a  O .M . de  1989  (ha  si do  derogado  por  l a  D .D . Ú ni ca, ap. b) , 
del R .D . 3 0 3/200 4). 
        Según  el v i gente  art . 10.2  R CD C SF cuando  no  se an  adm i si bl es a  t rám i te  l as quej as o  
recl am a ci ones, por  al g una  de  l as  c ausas i n di cadas, se  pon drá  de m ani f i esto  al  i n teresado  en  
i n f orm e  m oti v ado, dánd ol e  un  pl azo  de 1 0  días  hábi l es para  al egar  en  su  c aso. C uando  el 
i nteresado  h ub i era  contestado  y  se  m antengan  l as causas de  i nadm i si ón, se  l e  com u ni c ará  l a  
deci si ón  f i nal ad optada. 
533    E sta  norm a  ha  si do  dero gada  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c), del R .D . 303/2004. 
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4º.   T ram i taci ón. 

 

       En  esta  f ase, el  SRB E  podía  recabar toda cl ase  de inf orm ación  de  l as 

entidades som eti das a  su  com petencia, rel aci onada  con  los ex pedientes q ue  

tram i tase. A l respecto, se  f acul taba, con  carácter ex cepcional , al Jef e  de  l os 

Serv i cios Jurídi cos para ordenar inspecciones so bre puntos co ncretos de l a  

recl am ació n. En  el requeri m i ento  en  q ue  así se  acordase, debía  co nstar l os  

ex trem os sobre  los q ue v ersasen  l as com pro bacio nes y  el nombre  de  l as 

personas que l as l l ev arían  a  cab o534. 

 

5º.   T erm inación. 

 

       E l ex pediente  debía  co nclu i r con  el i nf orm e a q ue  se  ref ería  el núm . 9°., 

párr. 2º., ap. c), de l a  O .M . de  198 9535, y que anali zarem os a continuació n. 

Ex pediente  que debía  resolv erse  en  el p l azo  m áx i m o  de 3  m eses, desde l a úl ti m a  

                                            
534    N orm a 13ª. de  l a  C B E  8/199 0, dero gada  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c), del R .D . 303/2004. 
       A h ora, el art. 11  R C D C SF  regu l a  l a  f ase  de  t ram it a ción  de  l a  quej a  o  re cl am a ci ón. E n  su  
v i r tu d: 
1)  U na  v e z  se  proc eda  a  l a  apertura  de  ex pedi ente  p or cada  una  de  l as quej as o  re cl am aci ones o  
se  acuerde  l a  acum ul a ción  de  ex pedi entes, en  el p l a zo  de  10  días hábi l es, se  i n f orm ará  al 
i nteresado  de  que  su  t ram i ta ción  se  ent i ende  si n  perj u i ci o  de  l as  a c ci ones  q ue  l e  asi sten  para  
hacer  v al er sus dere chos y  de  l os pl a zos  y  c auces para su  ej erci ci o,  
2)  D entro  de  d i cho  pl a zo,  i gual m ente, se  rem i ti rá  a  l a  enti dad  co ntra  l a  que  se  di r i j a  una  copi a  
de  l as  quej as o  recl am aci o nes  y  de  l os  docum entos  apor tad os, para  q ue  en  el  p l a zo  de  15  d ías  
hábi l es presente  l as al egaci o nes y  docum entaci ó n  que  tenga  por  conv eni ente,  transcurr i dos  l os  
cual es  si n  co ntesta ci ó n  se  tendrán  por i ncum pl i dos  a  l os ef e ctos  de  conti nuar l a  tram it a ci ó n  del 
ex pedi ente. 
3) L a  enti dad  re cl am ada  deberá  dar  resp uesta  di recta  al req uer i m i ento  f orm ul ado, q ue  se  
com u ni c ará  a l os  i nteresados, q ue  podrán  m ani f estar  en  el p l a zo  de  1 5  días  háb i l es  su  
di sco nf orm i dad. 
4) T ranscurr i do  el p l a zo  de  1 5  días  hábi l es si n  que  l a  ent i dad  recl am ada  hubi era  f orm ul ado  
co ntesta ci ón, o  transcurr i do  el p l a zo  de  1 5  días  hábi l es  para  q ue  l os  i nteresados  m uestren  su  
posi bl e  di sco nf orm i dad, en  el c aso  de  q ue  l a  ent i dad  en  sus al egaci ones  proponga  u na  soluci ón  
para  l a  recl am aci ón, se  em i t i rá  el  i n f orm e  q ue  dará  por  term i nado  el ex pedi ente. 
535   Este  párraf o  ha  si do  derogado  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. b), del R .D . 303/2004. 
       E l v i gente  ar t. 12.1  R CD C SF  establ ece  que  el ex pedi ente  deberá conclu i r  con  un  i n f orm e  en  
el p l a zo  m áx i m o  de  4  m eses, desde  l a  f echa  de  presenta ción  de  l as quej as o  re cl am a ci ones en  el 
SR B E , adscri to  al C D C SB . Si el l o  no  f uese  posi bl e, deberán  ha c erse  constar ex presam ente  en  el 
i n f orm e  f i nal l as  causas q ue  l o  han  i m pedido. 
        L a f al t a  de  em i si ó n  del i n f orm e  en  di cho  pl azo  no  i m pl i c ará  l a  ac epta ció n  del m oti v o  de  l as  
q uej as o  recl am a ci ones  (ar t. 12.3  R C D C SF). 
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actuaci ón  q ue en  él constase536; si no  f uera posib l e l a  resoluci ón  en  pl azo, se  

debía  hacer co nstar en  el i nf orm e f inal l as  causas que lo  habían  i m pedido 537. 

A si m i sm o, el i nf orm e había  de noti f i carse  a  l as partes538.  

 

       Por otra  parte, j unto  a  esta  f orm a de term inación  del procedi m i ento  de 

recl am ació n, que po dríamos cali f i car de norm al , en  cuanto  que f i nali zaba  

habi tual m ente  con  l a  em isi ón  de  un  i nf orm e, ex i stían  otros m od os de  

term i naci ó n  ante  el SR BE, com o  son  el al l anam iento  y el desi stim i ento539: 1) el  

al l anam i ento  es u n  acto  di sposit i v o, en v i r tud  del cual l a  enti dad  de  crédito  

recl am ada, en  l a  f ase de al egacio nes o  d urante  l a  tram it aci ón  del procedi m i ento, 

y  antes de q ue se  em i ta  el i nf orm e, m uestra  su  conf orm idad con  l a pretensi ón  

del recl am ante; y  2) el desi sti m i ento, en  cam bi o, consi ste  en  una actuaci ón  del 

recl am ante, sol i ci tando  por escr it o  al SRB E, en  cualquier f ase del 

procedi m i ento, tambi én  antes del precepti v o  inf orm e, q ue se dé  p or term inado  el 

procedi m i ento, por él i ni ci ad o. 

 
                                            
536   Si n  em bargo, el ar t.  42.3  L R JP, tras su  m odi f i cación  por  L ey  4 /19 9 9, establ e ce  que  este  
pl a zo, en  l os  proced i m i entos i n i ci ados a  sol i ci t ud  del i nteresado, se  contará  “ desde l a  fecha  en 
que l a  sol i cit ud  haya tenido entr ada en el r egi str o  del ór gano competente par a  su tr amitación” . 
537    N orm a  2 0ª. de l a  C B E  8/1 990  [ dero gada  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c),  del R .D . 3 0 3/200 4] . 
538    N orm a  22ª. de  l a  C B E  8/199 0  [ dero gada  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c),  del R .D . 3 0 3/200 4] . 
539   A ctual m ente, en  el art. 13.1  R C D C S F  se  prev é ex presam ente  el al l anam i ento  de  l a  ent i dad  
recl am ada, según  el cual: “ Si a  l a vi sta  del i nfor me emiti do  en el expediente de r eclamaci ón, del 
que se dedujer a  que ha  exi sti do  per j ui ci o  par a  el r eclamante  en sus r elaciones con  l a enti dad  
r eclamada, ésta  r ecti f i case su sit uaci ón con  aquél , confor me a l o  pr evi sto  en  sus conclusiones, 
deber á  poner l o  en  conocimi ento  del comi sionad o corr espondi ente a  tr avés del ser vi ci o  de 
r eclamaciones o unidad  equi val ente” . 
       A si m i sm o, el  art.  1 4  R C D C SF  d i spone: “ L os i nter esados podr án desi sti r  de  l as quejas o  
r eclamaciones en cual quier momento. El desi stimiento  dar á l ugar a  l a  fi nali zación  i nmediata  
del pr ocedimiento  en  l o que a  l a  r elación con  el i nter esado se r efi er e, si n  per j ui ci o  de l a  
posibi l i dad  de que el comi sionado competente acuer de su pr osecució n  por entender l a  
exi stencia  de un  i nter és gener al en  l as cuesti ones planteadas” . 
       Por su  par te, el ar t . 14  de  l a  O .M . 73 4/2 004, reg ul a, conj untam ente, el  al l anam i ento  y  el 
desi sti m i ento: 
1)   Si a  l a  v i sta  de  l a  q uej a  o  re cl am a ci ón, l a  ent i dad  rect i f i c ase  su  si tua ci ó n  co n  el re cl am ante  a 
sati sf acci ó n  de  éste, deberá  com uni c ar l o  a  l a  i nstanci a  com petente  y  j usti f i car l o  
docum ental m ente, sal v o  que  ex i st i ere  desi st i m i ento  ex preso  del i nteresad o. E n  tal es c asos, se  
procederá  al arch i v o  de  l a  quej a  o  recl am a ci ó n  si n  m ás trám i te. 
2)  L os i nteresados p o drán  desi sti r  de  sus quej as y  re cl am aci o nes en  cualq ui er m om ento. E l 
desi sti m i ento  dará  l ugar  a  l a  f i nal i z a ci ón  i nm edi ata  del proc ed i m i ento  en  l o  que  a l a  rel aci ón  co n  
el i nteresado  se  ref i ere. N o  o bstante, el def ensor del cl i ente  podrá  a cordar  l a  co nt i n ua ción  del 
m i sm o  en  el  m arco  de  su  f unci ó n  de  prom ov er  el  cum pli m i ento  de  l a  n orm at i v a  de  transparenci a  
y  prote c ci ón  de  l a  cl i entel a  y  de  l as buenas prá cti c as  y  usos f i nanci eros. 
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d’)    E l i nfor me del SR BE. 

 

 

a” )  Confi gur aci ó n  j ur ídi ca. 

 

       Com o  acabamos de ex am inar en  el  procedi m i ento  de  recl am aci ón, el 

ex pediente  abierto  concluía  co n  el i nf orm e a que se  ref ería  el núm . 9° ., párr. 2º., 

ap. c), de  l a  O .M . de 1 989540. 

       T a1  inf orm e, que  debía  ser m oti v ado, había  de contener u nas co nclusio nes 

cl aras en  l as q ue, al m enos, se  hi ci ese  co nstar si , de l o  actuado, se  despren día  

quebrantam i ento  de  norm as de di sci pl i na  y si  l a  entidad  se  había  aj ustad o  o  no  a  

l as b uenas practi cas bancari as541. 

       Por tanto, el i nf orm e se  estructuraba en: 1) un  encabezam i ento, en  donde se  

identi f i caban  los suj etos de l a  recl am ació n  (recl am ante  y recl am ado); 2) u na  

parte  en  l a  que se ex po nían, co nci sam ente, l os antecedentes de  hecho  y l as 

al egacio nes; 3) otra  parte  dedi cada a  l as consideraci o nes j urídi cas y de b uena  

prácti ca  bancari a; y  4) u na  úl t i m a, en  l a  q ue  se recogían  l as conclusio nes. 

      N o  obstante, el núm . 9° ., párr. 2º., ap. d), de l a  O .M . de 19 89  establecía  q ue  

“ en  caso  de  all anamiento  o  desi stimiento  de  l as p ar tes, n o  se emi ti r á  el i nfor me, 

per o  si el Ser vi ci o  (de  Recl am acio nes) detectar a  en  una  Enti dad  (de  crédito) l a  

existenci a  de  i nfr acci ones o  pr ácti cas i ndebidas, r ei ter adas o  gener ali zad as, 

podr á  for mular  a  ésta  l as i ndi caci ones  per ti nentes, si n  per j ui ci o  de  l as 

r esponsa bil i dades  di sci pli nar i as o  de  otr o  or den  q ue  cor r espond a n” 542. 

 

                                            
540   Este  párr. 2º. ha  si d o  dero gad o  ex presam ente  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. b), del R .D . 303/2 0 0 4. 
       E l actual art. 12.3  R CD C S F  d i spo ne  que  el ex pedi ente, que  será  m oti v ado, deberá  co ntener 
u nas  concl usi ones  cl aras  en  l as que  se  haga  constar si  de  l o  actuado  se  despren de  
q uebrantam i ento  de  norm as de  transparenci a  y  prote cci ón  y  si  l a  enti dad  se  ha  aj ustado  o  no  a  
l as buenas prá ct i c as y  usos  f i nanci eros. 
       A si m i sm o, “ el i nfor me ser á  noti fi cado  a  l os i nter esados y a  l a  enti dad  r ecl amada  en el 
pl azo  de 10 días hábi l es a  contar  desde su fecha”  (ar t. 12.4  R C D C SF). 
       Por  otra  par te, “ en  el i nfor me fi nal no  exi ste  obl i gaci ón  de apl i car  cr i ter i os  mani festados en 
i nfor mes evacuados con  anter i or i dad  en r esol uci ón de quejas o  r eclamaci ones por moti vos 
simil ar es, si bi en  deber á  moti var el cambio  de cr it er i o”  (ar t. 12.5  R C D C SF). 
541    N orm a  2 1ª. de l a  C B E  8/1 990  [ dero gada  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c), del R .D . 303/2 0 04] . 
542   L a  D .D . Ú ni ca, ap. b), del R .D . 3 03/20 0 4  ha  dero gado  este  pár r. 2º. 
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b” )  Car acter es  del i nfor me  del SRBE. 

 

      Y a hem os v i sto  q ue el ex pedi ente  había  de conclui r con  “ i nfor me moti vado  

del Ser vi ci o” , i nf orm e  que  presentaba  los si gui entes caracteres: 

 

 

1º.   V oluntar i edad. 

 

       Este  inf orm e no  era  m ás q ue u na m era  opini ó n  de autori dad, por el órgano  

que l a em i tía, pero  que no  era  susceptibl e  de generar derech os  u  obl igaci o nes 

entre  l as partes. Por tanto, el  SR BE  n o  podía  o bl igar l egal m ente  a  l as enti dades 

a  cum pli r con  l o  di ctam inado  en  el i nf orm e, aunq ue, u na v ez em i t i do  éste, debía  

dar cuenta  a  l a  Com isi ón  E j ecuti v a, a  los ef ectos op ortunos, si deduj era  el 

quebrantam i ento  de norm as de di scipli na  o  detectara  in di cios  de cond uctas 

deli cti v as, o  de inf raccio nes de div erso  ti p o  ( tr i butar i as, de  control de  cam bios, 

de co nsum o  o  com petencia, o  de otra  natural eza) 543. 

       Es deci r, el i nf orm e del SR BE  po día ser v olu ntariamente asumido  (lo  que, en  

la  prácti ca, era  lo  habi tual ) o  no  por l as entidades, q ue tenían  total li bertad  para, 

en  su  caso, recti f i car, cuando  el lo  f uese posible, o  n o, su  co n ducta co ncreta, 

respecto  a  cada cli ente-recl am ante, en  parti cular. 

       En  def ini ti v a, el i nf orm e p o día  presentar v arios ef ectos544: 

1)   Si era  f av orable  a  l a  enti dad, se  archiv aba  el ex pediente, sin  m ás trám i te. 

                                            
543   N orm a  24ª. de l a  C B E  8/1 9 9 0  [ derogada  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c),  del R .D . 30 3/2 00 4] . 
       E l v i gente  art. 12.6  R C D C S F  estab l e ce  el m ero  c ará cter i nf orm at i v o  del i nf orm e f i nal del 
C om i si onado. 
       I gual m ente  se  pronu nci a  el ar t. 5.4  R C D C S F: “ En ningún  caso, el i nfor me que ponga  
tér mi no  a l as quejas o  r eclamaciones tendr á  car ácter vi ncul ante  par a  el r eclamante  ni par a  l a  
enti dad a  que se r efi er a, si n per j ui ci o  de r emi ti r  a  l os ser vi ci os de super vi si ón  corr espondientes 
aquel l os expedientes en l os que se  apr eci en i ndi ci os de i ncumpl imiento  o quebr antamiento  de 
l as nor mas de tr anspar encia  y  pr otección  de l a  cl i entel a  con  arr eglo  a  l o  establ eci do  en  el     
ar t. 24.a) de  l a L M RSF ” . 
       E l ar t. 15  R C D C S F  ex ti en de  l as con ductas  sanci onabl es a  aquel l os  su puestos en  l os  que “ se 
detecten i ndi ci os de conductas deli cti vas, o  de  i nfr acciones tr i butar i as, de consumo o  
competencia, o  de otr a  natur aleza” , deb i endo  po ner l o, tam bi én, en  conoci m i ento  del organ i sm o  
de  superv i si ón  al q ue  esté  adscri to. 
544   N orm a  23ª. de l a  C B E  8/1 9 9 0  [ derogada  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c),  del R .D . 30 3/2 00 4] . 
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2)  Si era  f av orable  al recl am ante, se l e  concedía un  m es a l a entidad  para q ue 

acredit ase  haber recti f i cado  su  actuaci ón; si , en  d i cho  pl azo, n o  había  tenido  

lugar el l o, tam bién  se  archiv aba  el ex pediente, que  q uedaba como  antecedente, a  

los ef ectos l egales q ue procediesen, sin  perj ui ci o  de l as respo nsabi l i dades 

adm ini strati v as o  de  otro  orden  en  q ue  hubiese  podido  incurr i r l a  enti dad. 

 

 

2º.   N o  ej ecuti v i dad. 

 

       El i nf orme del SRB E  carecía  de ej ecutiv idad  pro pia, al no  tener la  natural e za 

jurídi ca de resolución  adm ini strati v a545. D e ahí q ue el SR BE  n o  podía  f i j ar  

in demni zaciones o  decretar l a  entrega de determ inadas cantidades, como  

soli cit aban  la  gran  mayoría  de los reclam antes, pues tales decisiones, dotadas de 

un  ci erto  carácter ej ecuti vo, es competencia  de los T ribu nales de Justi ci a. 

 

 

3º.   I ni m p ugnabil i dad. 

 

       Preci sam ente, l a  no  consideraci ón  del i nf orm e del SRB E  com o  resoluci ón  

adm ini strati v a, i m pedía que pudiese  im pug narse546. Sin  em barg o, l os  

recl am antes di sconf orm es con  el contenido  y l os ef ectos del i nf orm e habían  

buscado  otras v ías para  dar sati sf acci ón  a  sus pretensiones:  

1)  En  algu nas ocasiones, i ntentaban  pl antear el recurso  ordi nar io  ante  el 

M in i ster io  de Econom ía  y H acien da, al am paro  de l a  L RJP; en  este  punto, y a  

f alt a  de  un  pronunci am i ento  j uri sd i cci onal , cabía  destacar l a  Resoluci ón  

m ini ster i al de 1  de  m arzo  de  1996, en  donde se admi tía  el recurso  ordi nar i o, en  
                                            
545   I gual m ente, el C D C SB  es un  órgano  adm in i st rat i v o  carente  de  f u nci ones ej ecuti v as y  
ej e cutor i as (ar t . 5.1  R CD C SF). Por  tanto, no  puede  “ decidi r ni pr onunciarse  sobr e  l os daños y 
per j ui ci os que eventualmente haya podido  ocasi on ar a  l os usuar i os de l os ser vi ci os fi nancier os  
l a  actuación, i ncl uso  sancionable, de  l as enti dades someti das a  super vi si ón, ni facil i tar  
valor aci ón  económica alguna (art . 5.3  R CD C SF). 
546  A si m i sm o, l as  a ctuaci ones  o  l os  i nf orm es  q ue  em it a  el C D C SB  “ no tendr án  l a  
consi der ación  de actos admini str ati vos, por  l o  que no  ser án suscepti bl es de  r ecurso  alguno ”  
(ar t. 5.1  R C D C SF), “ con i ndependencia  de l os que pudier an pr oceder en  l os pr ocedimientos 
guber nati vos, ar bi tr al es o  j udi ci al es”  (ar t . 5.2  R CD C SF). 



242 

base  al art. 2  L A B E, respecto  a  los actos adm ini strati v os del B anco  de España, 

que f uesen  de  ti po  deci sorio  o  de tram it aci ón, así com o  l as sanciones que  éste  

i m pusiese547, pero  n o l as actuacio nes de  carácter m eram ente inf orm ati v o  o  de  

consult a, q ue  aquí concurría. 

2)   En  otras ocasiones, l a  m ayoría, l os  recl am antes también  habían  i ntentad o  

que algún  órgano  de go bi erno  del B anco  de España (general m ente, el 

G obernador, y , en  m enor m edida, l a Com isi ó n  Ej ecut i v a) r evocase el i nf orm e  

del SR BE. E l lo  no  era  p osibl e, en  v i rtud  del pr incip io, recogid o  en  el art. 12.1  

L RJP, de que  “ l a  competencia  es i r r enunciabl e  y  se ej er cer á  pr eci samente  por  

l os ór ganos  administr ati vos que la  teng an  atr ibuida  como  pr opia” . En  este  

sentido, el art. 5 3.1  L RJP  establece q ue “ l os actos administr ati vos q ue  di cten  l as 

Admi ni str aci ones Públ i cas, bi en  de ofi ci o  o a  i nstanci a  del i nter esado, se  

pr oduci r án  por  el ór gano  competente” ; y , p or tanto, no  podrá interv eni r ningún  

otro  órgano  de la  A dministraci ón  actuante. Por el l o, también  se rechazaba la 

soli ci tud  de algún  recl am ante de q ue se em i ti esen  de nuevo, p or otros órgan os del 

B anco  de España, i nf ormes m oti v ados de todo  lo  ex puesto  en  sus recl am aciones, 

p ues, cuando  el SR BE  emi tía  su  inf orm e, se co nsideraba dictad o  p or el B anco  de 

España, rechazánd ose l as recl am aci ones so bre l as que  ya  hubi era  recaído  

inf orm e548. 

 

 

4º.   V alor pro bator io. 

 

       Ú lt i m am ente, se  observ ó  u n  paul ati no  increm ento  de recl am acio nes  

presentadas por prof esionales del D erecho, con  el obj eto  de preco nsti tui r u na  

prueba pseu d o peri ci al  ante  el órgano  j udicial competente, en  base al inf orm e del 

SR BE. Si bien  ell o  era  p osible, y p o día ayudar al j uzgad or a f ormar su  con vicción  

                                            
547  E l ar t. 2.2  L A B E  al u de  a  l os  a ctos adm i ni st rati v os que  d i cte  el B anco  de  España  en  el 
ej erci ci o  de  otras f unci ones, así com o  a  l as  sanci ones que i m ponga. E l ej erci ci o  de estas “ otr as 
funciones”  debían  ser del t i po  deci sori o  o de  tram i taci ón, a  q ue se  ref i ere  el art . 107.1  L R JP. 
548   N orm a  26ª. de l a  C B E  8/1 9 9 0  [ derogada  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. c),  del R .D . 30 3/2 004] . 
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sobre los hechos planteados549, no  hay q ue  olv idar que el inf orm e se había  

dictado  tom and o  com o  base los d ocum entos ap ortad os por l as partes, los cuales 

podían  ser insuf i cientes o, i ncluso, estar m anipulad os; por tanto, esta  prueba  

podía ser i n val idada por cualquier otra, adm i tida en  D erecho  (testi f i cal , per i ci al ,  

conf esi ón). 

 

 

e)     L a  M emori a  del SRB E. 

 

 

a’)    Justif i caci ón  de  su  an ál i si s. 

 

       E l n úm . 9° ., párr. 3º., de l a  O .M . de 1 9 89  establecía550, al i g ual q ue lo  hacía  

l a  O .M . de  3  de  m arzo  de 198 7551, a  l a  q ue  dero g ó, q ue  anual m ente  se  pu bl i car ía  

una M em ori a del Serv i cio  de Reclam aciones, q ue  debía  incl ui r : 1) el resum en  

estadísti co  de los ex pedientes tram i tados; 2) u na descr i pci ó n  de  l as 

recl am acio nes cuyos  ex pedientes hayan  co nclu ido  con  inf orm e f av orable  al 

recl am ante, con  ex presi ón  de los cr i ter ios q ue j usti f i can  l as resoluci ones, l as  

                                            
549  A sí,  p.ej . en  l a  SA P  de  M adr i d  (Se c ción  14ª.) , de  2 6-5-1998  (R ol l o  de  A pel a ción  n úm . 
1 2 88/19 9 6)  (A C  1998\7 2 04), F .D .3° ., adm i te  el  i n f orm e  em i t i d o  en  el período  probator i o  del 
j u i ci o, por el Serv i ci o  de  R e cl am aci ones del B anco  de  E spaña, “ con r elaci ón al pr éstamo  
(hipotecar i o) l i ti gi oso, que consider a  que, l as cuotas del cuadr o  de amor ti zaci ón de que se 
tr ata, cal culadas por el sistema de cuotas f i j as compr ensi vas de amor t i zaci ón  pr ogr esi va  de 
capi tal más i nter eses sobr e el impor te  de ésta  en cada  momento, sobr e  el pr i ncipal , i nter eses y  
venci mientos tr i mestr ales pactados hasta  el tér mi no  de l a  amor ti zación, son  corr ectas” . 
550   Este  párr. 3º. ha  si d o  dero gad o  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. b),  del R .D . 3 0 3/2004. 
       En  el régi m en  j uríd i co  vi gente, hay que  adv ert i r  q ue  el art. 25.4  L M R S F  habi l i t a  al 
G o bi erno  para desarrol l ar regl am entar i am ente  l o  rel ati v o  al  co nteni d o  de  l a  m em or i a  an ual a  que  
se  ref i ere  el ar t ícu l o  si g ui ente. 
       A sí,  en  el ar t. 26  L M R SF  se  estab l e c e  que  an ual m ente  se  p ub l i c ará  u na  M em or i a  de  c ada 
u n o  de  l os  C om i si o nados  para  l a  D ef ensa  del C l i ente  de  Serv i ci os  Financi eros  (entre  el l os, el 
C D C SB ), en  l a  q ue, al  m enos, deberá  i nclu i rse  el resum en  estadísti co  de  l as consul tas  y  
recl am a ci ones  aten di das así com o  el com entar i o  so bre l os  i nf orm es  em i ti d os  y  l as  ent i dades 
af e ctadas, co n  i ndi c a ci ón, en  su  c aso, del c arácter f av orabl e  o  desf av orab l e  para  el re cl am ante. 
       Este  pre c epto  se  desarrol l a  en  ar t. 18  R C D C SF, q ue  regu l a  el  conten ido  de  l a  M em or i a  
an ual , ú ni co  art ícu l o  q ue  co nf orm a  el C apítu l o  V  del ci t ado  R egl am ento. En  su  vi r tud, el 
C D C SB  dará  cuenta  de  l a  gest i ón  re al i zada  en  una m em or i a  an ual que  será p ub l i cada  y  rem i ti da  
con  c ará cter prev i o  al  órgano  u  organi sm o de su perv i si ón  al que  esté  adscr i to, para  su  
co n oci m i ento. 
551   C i t. en  el núm . M argi nal 387. 
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entidades af ectadas y  l as inf raccio nes o  prácti cas in debidas; 3) un  resum en  de 

los cr it er ios apli cados en  l as resoluci o nes  f av orables a  l as enti dades, cuando  

presenten  i nterés general para el públi co; y  4) un  resum en  de l as  recl am acio nes 

en  q ue, p or haberse  prod ucid o  all anami ento  o  desi st i m i ento, no  se  haya  emi ti do  

inf orm e. 

       D esde  198 7, año  de su  creaci ón, el SR BE  ha publi cad o  su  M emori a  tod os  

los añ os, uti l i zan d o  un  l eng uaj e  cl aro  y d i dácti co, q ue  ha  perm iti do  su  

com prensió n  por el p úbl i co  en  general . Perm i ti endo  conocer  ex actam ente, a 

trav és de  los inf orm es f av orables al recl am ante  que, en  ell a, se  reco gen, aq uell as 

actuaci o nes de  l as enti dades de  crédit o  q ue  i nf r i n gen  l as norm as de  di sci pl i na  

bancari a, o  b i en  son  contrar i as a  l as b uenas prácti cas y usos bancari os (sensu  

contrar i o, es posi bl e  i nduci r  estos usos bancarios y  b uenas prácti cas bancari as). 

 

 

b’)    C r i ter i os de i nter és gener al . 

 

      En  este  apartado, nos ref er i mos a  los cr i ter i os y opin iones del SR BE, 

considerad os de interés general para  el p úbli co, y  que  se i ntegran  en  l a  

M em ori a, en  v i r tud  del núm . 9° ., párr. 3º., de l a  O .M . de 1989 552.  

      D e un  l ad o, se  al u día  a  una ser i e  de  cr it er ios general es, cuyo  interés q uedaba 

justi f i cad o, en  un os casos, por l a f recuencia  con  que se repetían  ciertas 

si tuacio nes en  l a o perati v a bancaria; y , en  otros casos, p or tratarse de asu ntos 

nov ed osos que, hasta  su  implantaci ón, presentaban algu nas du das de apli cación  

prácti ca, tanto  en  las entidades como  en  la  cl i entel a. 

      Y , de otro  l ado, tam bién  se  en unciaban  l as “ buenas pr ácti cas b ancar i as”  

que se  habían  puesto  de m ani f i esto  en  concretos ex pedientes, q ue el SR BE  

ado ptaba al deci di r sobre u na co ntrov ersi a, y  que l as f undam entaba en  el D erecho  

com ún  y en  los principios generales del D erech o  (en  parti cular, l a equidad), 

tratan do  de ll egar a una solución, a ten or de la  co n vicci ón  m oral sobre l as 

                                            
552   E n  el  núm . M argi nal  31 9  hem os v i sto  q ue el párr.  3º.  del n úm . 9° . de  l a  O .M . de  1989, ha  
si do  derogado  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. b), del R .D . 303/20 0 4. 
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conductas m ani f estadas por l as partes. Estos pr inci pios, apl i cados en  cada  

operaci ón  co ncreta, perm ití an  crear u na “d octr ina” , ante  l a  ausencia  de u na  

reco pi l aci ón  pro pi am ente  di cha, en  l a q ue  ci m entar l a base  de  l o  que debía  ser 

una correcta  prácti ca  bancari a553; l o  cual posib i l i t aba u ni f orm ar, en  ci erta  

m edida, el co ntenido  de l as rel aci o nes cli ente-entidad  de crédit o. 

 

 

 

E .-   L A  J U R I SPR U D E N C I A  B A N C A R I A . 

 

       L a j uri sprudenci a  de los órganos j u di ci al es m erece  una co nsideraci ón  

especi al , com o  f uente  de con oci m i ento  de los usos bancari os, ante  l a ausencia  

de tex tos q ue  los hayan  reco pi l ad o  y si stem ati zado. 

 

 

a)   N otas prel i m inares. 

 

 

a’)    Si gni fi cado  y  car ácter  de  l a  j ur i spr udencia. 

 

       E l ex am en  de  l a  j ur i spru dencia  es de  gran  i mportanci a  para  el con oci m i ento  

del desarro ll o  hi stór i co  del D erech o. Específ i cam ente, l a  j ur i sprudencia  consular 

m edi ev al desem peñó  u n  papel destacado  en  l a  f orm ación  y el  desarrol l o  del 

D erecho  m ercanti l , en  una ép oca  caracter i zada p or l a coex i stenci a  de una 

pl ural i dad  de  ordenam i entos j urídi cos. Esta  l abor f ue  di f um inán dose, a  m edida  

que aum enta  l a  tendenci a  de  uni f i caci ón  j urídi co-polí ti ca  del Estado  mo derno554. 

                                            
553   R U B I O  V I L A R , J., «Protecci ón  de.. .», cit ., pp. 76 3  y  ss. 
554 E l C ódi g o  de  Sáinz de  A ndino, de  182 9, si g ni f i có  l a  estatal i z a ci ón  de  l a  j ur i sdi c ci ón  
m erc antil ,  aun que  se  co nf i gura  com o  j ur i sdi c ción  especi al , en  re conoci m i ento  a  l a  posi ci ó n  
tradi ci onal que  el ordenam i ento  de  l os  m ercaderes desem peñó  en  el D ere cho  estatal . E n  su  
v i r tu d, l os  consul ad os son  susti tu i dos por  T r i b unal es E speci al es de  C om erci o. 
     L a  m enci onada  tendenci a  c entral i z adora  es  general y  conti nua  en  el t i em po. E n  el ám bi to  de  
l a  adm i ni straci ón  de  j usti ci a, l a  j ur i sdi c ci ó n  m erc anti l observ a  un  perío d o  de  transi ci ó n, com o  
j ur i sdi cci ó n  autó nom a, que  cul m i na  en  el D e creto  de  6  de  d i ci em bre  de  1 8 6 8, so bre  un i f i c a ción  
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       E l signi f i cado  de l a  j ur i spru dencia, f r ente  al ex i stente  en  el A ntig u o  

Régi m en, com o  f uente  de creaci ón  del D erecho  p or del egación  del m o narca, ha  

sido  red ucido  en  l as  épocas m oderna  y contemporánea  al de  “ doctr i na  q ue 

resul ta  de  l as deci si ones j u di ci al es” , q ue el T r ibunal Suprem o, tal y  com o  se  

establ ece  en  el art. 1.6  C C555, genera al com plem entar el ordenam i ento  j uríd i co, 

que se enti ende está  d otado  de  p l eni tu d.  

       N o  obstante, en  nuestros días estam os asi sti endo  a u na “c r i si s de l a  

l egal idad” , como  consecuencia  de l a  m ayor compleji dad  de l a  soci edad  

m oderna, q ue o bli ga  a  l a  l ey a  un  perm anente proceso  de adaptaci ó n  a  l as 

nuev as ex igencias que ésta  dem anda, si en d o  muy f recuente  un  desf ase  entre  l a  

norm a estatal y l a  propia  soci edad. En  estas ci rcu nstanci as, l os  márgenes de  

actuaci ón  de l a  j ur i sprudencia  están  si en d o  am pl i am ente  ref orzad os, com o  se 

                                                                                                                                     
de  f ueros (G a c eta  núm . 341, del 7), que  su pone  su  total desapar i ci ó n, al  i ntegrarse  l os T r i b unal es 
Especi al es de  C om erci o  en  el p oder j udi ci al estatal , que  se  co nsol i da  pl enam ente. E l art. 2 5, 
párr. 1º., de  este  D e creto  se  ex presa  en  l os si gui entes térm i nos: “ En todos l os ar tículos que el 
Código  de Comer cio  se r efi er e a  l os I ntendentes, y el mismo Códi go  o  l a Ley  de Enjui ci amiento  
en negocios y causas mer cant i l es en l a  par te que se conser va, hacen  mención  de l os Tr i bunales 
de Comer cio, o  Jueces Comisar i os de qui ebr a, se susti tui r án a  l a  pal abr a  I ntendentes l a  de  
Gober nador es de pr ovinci a, a  l as de Tr i bunales de Comer cio  l as de Jueces de Pr imer a  
I nstancia  y a  l a  de Jueces Comisar i os l as de Comisar i os” . 
      Ú l ti m am ente, se  ha  producido  una  re estructura ción  de  l a  j ur i sdi c ci ón  ord inari a, que ha  
af e ctado  al orden  j ur i sd i c ci o nal ci v i l , del q ue se  ha  separado  un  nuev o  orden  j ur i sd i cci onal 
m erc antil .  A sí, al hi l o  de  l a  L ey  2 2/2003, de  9  de  j u l i o, C oncursal  (B O E  n úm . 164, del 10), que  
entró  en  vi gor  el 1  de  sept i em bre  de  200 4, se cre an  l os  Juzgados  de  l o  M erc anti l  en  l a            
L .O . 8/2 003, de  9  de  j ul i o, para  l a  R ef orm a C o ncursal (B O E  núm . 1 6 4, del 10), por l a  q ue  se  
m odi f i c a  l a  L .O . 6/1985, de  1  de j u l i o, del Poder  Judi ci al .  E l ar t.  2.7  de  l a  L .O . 8/20 0 3, en  cuy a  
v i r tu d  se  i n trod uce  en  l a  L O PJ un  n uev o  ar t. 86  ter , ci rcunscr i be  com petenci al m ente  l os 
Juzgados de  l o  M erc anti l  a  m ater i as co ncursal es (vid. art . 86  ter , ap.1, de  l a  L O PJ), au n que  se  l es  
añaden  otras cuest i ones q ue son  de  l a  com petenci a  del orden  j ur i sd i cci onal ci v i l , prev i stas en  el 
n uev o  art. 86  ter,  ap. 2, de  l a  L O PJ ( rel ati v as, entre  otras, a  com petenci a  desl eal ,  p rop i edad  
i ndustr i al ,  pro pi edad  i ntel ectual , pub l i ci dad, transpor tes, D erecho  M arít i m o) ; asi m i sm o, 
co n oc erán  “ de l os asuntos  atr i buidos a l os Juzgados de Pr i mer a I nstancia  en el ar tículo  8 de l a  
L ey  de Ar bit r aj e  cuando  vengan  r efer i dos a  mater i as contempladas en  este apar tado  (segundo) ”  
[ art . 86 ter , ap. 2.g) , de  l a  L O PJ, según  l a  n uev a  reda c ci ó n  dada  p or el  art.  1  de  l a  L .O . 20/2003, 
de  23  de  di ci em bre, de  m odi f i c a ci ó n  de  l a  L ey O rgáni ca  del Poder Judi ci al (B O E  núm . 309, del 
2 6) ] . 
����� N o  obstante, com o  adv i erte  l a  E x posi ci ón  de  M oti v os  de  l a  L .O . 8/2003, “ l a  denominación  
de estos nuevos j uzgados alude a  l a  natur aleza pr edominante en  l as mater i as atr i bui das a  su  
conocimi ento, no a  una  i denti f i caci ón  plena  con l a  di scipli na  o l a  l egi sl ación  mer canti l , si endo  
así que, ni se  atr i buyen  en  este momento  i ni ci al a  l os j uzgados de l o  mer canti l  todas l as 
mater i as mer cantil es, ni todas l as mater i as sobr e l as que exti enden  su  competencia  son  
exclusi vamente mer cantil es” . 
555  Si n  em barg o, tras l a  apro ba ci ón  de  n uestra  C onsti t uci ó n  de  1978  y  l a  co nf orm a ci ó n  de  
di st i ntas esf eras  com petenci al es (T r i bunal C onsti t uci o nal ,  T r i b unal de  Just i ci a  de  l as  
C om uni dades Europeas y  T r i bu nal E uropeo  de  D erechos H um an os), se  p uede  hab l ar de  l a  
ex i stenci a  de  v ar i as j u r i spru denci as. 
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puede apreci ar en  el art. 3.1  C C, tras l a  ref orm a de 1 974, que  i m po ne  a los 

j ueces q ue el ej erci ci o  de su  f unci ón  se adecue  a l as nuev as dem andas soci al es 

[ tal deber se  desprende del precepto  cuando  establ ece  q ue “ l as nor mas se 

in ter pr etar án  segú n  el senti d o  pr o pio  de  sus pala br as, en  r el aci ón  con  (...)  l a  

r eal i dad  soci al del t i empo  en  que han  de ser  apl i cad as, (...) ” ] 556. 

 

       Es p or ell o  q ue, al t ratar el tem a del carácter de  l a  j ur i sprudencia  del 

T ribunal Su prem o  com o  hip otéti ca  f uente  del D erech o, encuadrada  en  l a  

categ oría  de  “ f uentes di scut idas” , haya  que  descartar lo, tal y  com o  m anti ene  l a  

m ayor parte  de  l a  d octr ina  ci entíf i ca, por v ar i as razones:  

1)  L a f unci ón  de  l a  f uente  j urídi ca  es crear n orm as, y l a  j ur i spru dencia  n o  l as 

crea, si endo  su  f unci ón  estri ctam ente  l a de  i nterpretar y  apl i car el D erech o, esto  

es j uzgar y hacer ej ecutar l o  j uzgad o, com o  procl am a el art . 117.3  CE; l o  

contrar i o  su pondría  recon ocer potestad  l egi sl ati v a  a l a  j ur i spru dencia, l o  q ue 

v ulneraría  el pr incip i o  de di v i si ó n  de poderes, so bre  el que se  asi enta  nuestro  

Estado  de D erecho557. L a gen uina f u nci ó n  de l a j ur i sprudencia  es l a  

interpretaci ó n  y apl i caci ón  de  l as reconoci das como  f uentes del D erech o  ( l ey , 

costumbre y princi p ios general es del derech o)558. Y , por tanto, l as  deci si o nes del 

T ribunal Su prem o  n o v inculan  m ás al lá  del caso  concreto  en  que han  sid o  

di ctadas, si end o  el carácter de general idad  un  carácter i n tr ínseco  a  toda f uente  

del D erech o, si b i en  al i m ponerse a los T r ibu nales i nf er i ores, y debid o  a  l a  

                                            
556   R U I Z  V A D I L L O , tras l a  ref orm a  del T ítul o  Prel i m i nar  del C ódi go  C i v i l , ya  se  ex presaba  en  
estos térm i nos: “ A  nuestro  j u i ci o  el n uev o  t í tu l o  prel i m i nar f ortal e ce  el p oder del Juez  al 
encom en dar l e  ex presam ente  una  ci erta  tarea corre ctora  de  l a  n orm a  l egi sl at i v a, p oder q ue  
entraña, es ci er to, un  r i esg o de  erosi ó n  del pr i nci p i o  de  seguri dad, pero  que  v i ene  a ser el  preci o, 
ci er tam ente  pequeño, que  l a  soci edad  v a  a  pagar en  aras  de  u na  m ay or  j ust i ci a ”  (R U I Z  
V A D I L L O , E .,  «A l g unas i de as... », cit ., p. 90). 
557  Vi d. SE R RA N O  A L B E R CA , J. M ., «C om entar i o  al art ícu l o  11 7», en  Comentar i os a  l a  
Consti tuci ón (di r . por G A R R I D O  FA L L A ), M adri d, 1 9 8 0, pp. 1181  y  ss. 
558   L a  i n terpreta ci ó n  de  l as f uentes del D ere cho  se  co ncreta  en  d os  ám bi tos:  
1)  Por  u n  l ado,  una  i nterpreta ci ó n  term i nológi ca, “ en  r elación con  el contexto, l os antecedentes 
hi stór i cos y  l egi sl ati vos, y  l a  r eal i dad  social del t i empo  en  que han  de ser apl i cadas” , com o  se  
di spo ne  en  el ar t.  3.1  C C; de  f orm a  que  el l o  perm it a  establ e cer  el  si gn i f i c ado  y  el  ef e cto  de  
térm i n os oscuros  o  conf usos.  
2) Por ot ro  l ad o, u na  i nterpreta ci ón  i ntegradora  de  l as n orm as, aparentem ente  contradi ctor i as, 
con  el obj et i v o  de  m antener l a  coherenci a  si stem áti ca  del ordenam i ento  j u ríd i co. 
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f uerza m oral del al to  T ribu nal , q ue l e  al canza  a  sí m i sm o, su  ám bito  de  ef i caci a  

esté  m uy próx i m o  al de l as f uentes n orm al es. 

2)  E l actual art. 1.1  C C  (o  el anti guo  art. 6  CC  antes de  l a  ref orm a de su  T ítulo  

Prel i m inar) sólo  ci ta  a l a  l ey, l a  costum bre y l os pr incip ios general es del 

D erecho  como  f uentes del ordenami ento  j urídi co  español , ex cl uyen do  así a  l a  

j uri spru dencia  en  el  si stem a de  l as f uentes del D erecho 559. En  ig ual sentido, en  

el párr. 10  de l a  Ex posi ci ó n  de M oti v os  de l a  ref orm a se  di ce que “ a  l a  

j ur i spr u denci a, sin  i n cl u i r l a  den tr o  de  las f u en tes, se  l e  r econoce  l a  mi si ón  de 

complementar  el or denamiento  j ur ídi co ” 560. 

                                            
559  L os pr i m eros  t rabaj os prel egi sl at i v os  dedi cados  a  l a  ref orm a  del T ítu l o  Prel i m i nar  del 
C ódi g o  C i v i l  y a  ab ordaro n  el tem a  del c ará cter o  no  de  l a  j u r i sprudenci a  com o  f uente  del 
D erecho, com o  se  ex presaba  el si g ui ente  a cta: “ N o  ol v i dar  l a  j u r i spru denci a, que  f al ta  com o  
f uente  de  dere ch o  en  l a  p onenci a  del señor  C asso, si em pre  que  estuv i era  consagrada  por  l a  
prá cti c a, a  l o  que  arguy e  el señ or C al l ej o, si no  sería  m ás  co n veni ente  sust i tu i r  l a  pal abra  
co nsagrada  por  esta  otra: rei terada. A sí se  acuerda”  (A R C H I V O  DE  L A  C O M I SI Ó N  
G E N E R A L  D E  C O D I F I C A C I Ó N , Acta  de l a  Sesión  cel ebr ada por l a  Sección pr imer a  de 
D er echo Civil el día 11  de  di ci embr e de 1940, f . 2) . 
       En  l a  si gui ente  sesión, do n  FE L I PE  C L E M E N T E  D E  D I EG O , al tratar nuev am ente  l a  
posi bl e  enum era ci ón  de  l as f uentes  del D ere ch o, señal ó  que  “ l a  i nclusión  de  l a  j ur i sprudenci a  es  
necesari a  cuando  sea  rei terante” ;  pero  el señor  C A SSO  apuntó  que  el i ncl u i r l a  con  categ or ía  de  
D erecho  o bj eti v o  l e  parecía  dem asi ado  y  que “ tal  v ez  m ej or sería  estab l e c erl a  com o  fuente  
subsidiar i a o  en  def e cto  de  l as  de  natural e za  o bj et i v a”  (A R CH I V O  D E  L A  C O M I SI Ó N  
G E N E R A L  D E  C O D I F I C A C I Ó N , Acta  de l a  Sesión  cel ebr ada por l a  Sección pr imer a  de 
D er echo Civil el día 18  de  di ci embr e de 1940, f . 3) . 
560    L a  decl araci ó n  de  pr i ncip i os  de  l a  E x posi ci ón  de M oti v os, en  su  ap. 10, se  m ani f i esta  en  el 
art.  1.6  C C , q ue i ntegra  l a  j ur i spru denci a  dentro  del C apítul o  I  ( “ F uentes del D er echo” ) , com o  
nov edad, no  ex enta  de  conf l i ctos doctr i nal es. 
        L a  re al i dad  j urídi ca  se  m uestra  p osi t i v am ente i ncom pl eta. Por  el l o, D E  L A  V E G A  
B E N A Y A S  sost i ene q ue  l a  suti l d i sti nci ón  entre  l o  que  di ce el ar t.  1.6  C C  de  q ue  “ l a  
j ur i spr udencia  com pl em en tar á  el or denamiento  j ur ídi co”  y  el térm i no  “ completar á”  desapare c e  
por  f uerz a  ante  l o  di spuesto  en  el núm . 7  –“ deber i nexcusabl e  de r esol ver  en  todo  caso” –  o bl i ga  
al Juez  a  “ com pl etar”  el  ordenam i ento  j ur íd i co  (D E  L A  V E G A  B E N A Y A S, C ., «L a  doctr i na  de  
l as f uentes...», cit ., p. 2 43) . 
       Pre ci sam ente, en  el art . 1.7  C C  se  d i spone  l a  proh ib i ci ó n  del non  li quet (según  este  
pre c epto, “ l os Jueces y  Tr i bunales ti enen  el deber  i nexcusable  de r esol ver  en  todo  caso l os 
asuntos de que conozcan, ateni éndose al si stem a  de f u en tes establ eci d o” ) . 
       Esta  proh ibi ci ó n  ya  estaba  f orm ul ada  en  el ant i guo  art.  6.1  C C  (“ El Tr i bunal que r ehúse 
fal l ar a  pr etexto  de si l encio, oscur i dad o  i nsufi ci encia  de l as l eyes, i ncurr i r á  en  
r espo nsabi l i dad” ) ; pero, ahora, n o  se  asoci a  resp onsabil i dad  al guna  en  el C ódi g o  C i v i l (esta  
m ater i a  se  co ntem pl a  ex presam ente  en  el T ítu l o  I I I  del L i bro  I V  de  l a  L O PJ), y  se  i ncl uy e  l a  
ex presi ó n  “ ( ...)  ateniéndose al si stema de fuentes establecido” , para  ref er i rse  a  l as  f uentes  del 
ordenam i ento  j ur íd i co  español , m enci onadas en  el  art.  1.1  C C, que  en  el or i g i nar i o  art.  6  C C  se  
aludía, a  rengl ón  segu ido, de  f orm a  i ndi re cta. 
      L a  obl i gaci ón  del Juez  de  f al l ar  se  rem onta  al art . 1 2  del Proyecto  de  C ódi g o  C i v i l de  1851  
(tom ado  del art. 4  C ode  ci v i l  f r ancés), según  el cual: “ El j uez que r ehúse fal l ar  a  pr etesto  de 
si l encio, oscur i dad  o  i nsufi ci encia  de l as l eyes, i ncur r i r á  en r esponsabi li dad” . Por tanto, el Juez, 
en  cum pl i m i ento  de  esta  ob l i ga ci ón  de  f al l ar, debía re al i z ar  una  l abor de  i n terpreta ci ón  e  
i ntegra ci ón  de l a  l ey , en  l os sup uestos de  “ si l encio, oscur i dad  o i nsufi ci encia  de l as l eyes” . E n  
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3)  E l pro pio  T r ibu nal Su prem o  señal a  q ue  “ l a  j ur i spr udencia, aun  cuando  en  

pr i nci pi o  no  pueda  consider ar se  como fuente  estr i cta  o for mal del 

O r denamiento  a tenor  del pár r afo  1  del ar t ícul o  1  del Códig o  C ivi l , es  evi dente  

que  aquéll a  vi ene a  complementar  y  r emo delar  di cho  O r denamiento  a  tr avés de  

l a  doctr i n a  r eit er ada  q ue  esta blezca, como  se  r econoce en  el  p ár r afo  6 del 

mismo  pr ecepto, por  l o  que  n o  cabe  desconocer  l a  ver da der a  «tr ascendencia  

n or mati va »  de  l a  j ur i spr udencia ” 561. 

       Estas palabras del T r ibunal Su prem o  rev elan  que l a  j uri sprudencia  se  

conf igura como  un  el em ento  conf orm ador de un  D erecho  di n ámico , asentado  en  

l as deci si ones j udi ci al es so bre  casos parti cul ares, f rente  al  D erecho  estáti co  q ue  

representa  l a  norm a j urídi ca, def inida p or su  generali dad  y perm anencia. Por 

tanto, l a rel aci ón  de  com plem entar i edad  entre  di chos ámbi tos de actuaci ón  

dev i ene en  necesari a, una v ez q ue  el art. 1  CC  ha descartado  que l a  

j uri spru dencia  p ueda  ser fuente  del D erecho  (ap. 1), y que se recon oce  l a  

insuf i ci enci a  del ordenam iento  j uríd i co  para regular toda l a  real i dad  soci al , 

aunque co nceptual m ente  se  propugne su  pl eni tud  j urídi ca  (ap. 6).  

       Preci sam ente, l a  doctrina  j uri spru dencial reit erada es de gran  uti li dad  

prácti ca, como  señala  U R Í A , p or “e l al to  v alor persuasi v o  y ej em plar q ue ti ene  

l a  Jur i sprudenci a  al señalar el  modo  de  apl i car el D erech o, y su  ef i caz 

contr ibuci ón  a  l a  f orm ación  del D erecho  consuetudinar io  co n  l a  repeti ci ón  

uni f orm e de un  m i sm o  cr it er i o  en  di f erentes f al l os” 562. Si n  em bargo, hay que  

                                                                                                                                     
def i n i t i v a, com o  señal a  ES PI A U , se  establ eci ó  una  regu l a ción  conj unta  en  m ateri a  de  
i nterpreta ción  (“ oscur i dad” )  e  i ntegra ci ó n  ( “ si l encio” , “ i nsufi ci encia” )  de  l a  l ey ,  pero  no  se  
señal aron  l os m edi os a  l os  q ue  el Juez debía  acudi r  para  desem peñar d i cha  l abor, que  se  dej a  a 
su  di scre ción  (E SPI A U  E SPI A U , S., «L a  i ntroducci ón.. .», ci t., p p. 76 5  y  ss.) . 
      L a  anter i or i nsu f i ci enci a  se  com pl etará  en  el  Proyecto  de  C ódi g o  C i v i l  de  1 8 82  q ue, a  par ti r  
del re con oci m i ento  de  esa  obl i ga ci ón  de  l os  Jueces y  T r i bunal es  de  f al l ar  en  todo  c aso, se  
estab l e c en  l os m e c ani sm os  (anal ogía, pr i ncip i os  general es  del D ere cho)  para supl i r  el  si l enci o  o 
l a  i nsuf i ci enci a  de  l a  l ey , en  orden  a  l a  i ntegra ci ó n  l egal;  m anteni éndose  l a  di scre ci onal i dad  del 
Juez  en  su  tarea  i nterpretat i v a. 
561  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  1 2-12-1 990  (R J  1990\99 97), F.D .3º. 
      E n  este  senti do, en  l a  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de  12-2-19 9 6  [ (R e curso  n úm . 2445/19 92) (R J  
1 9 96\1247) ]  se  de cl ara  q ue  “ una  vez más el Tr i bu nal de  l a  I nstancia  i ncur r e en confusioni smo 
j ur ídi co  y en  desatenci ón  a l a  j ur i spr udencia  de esta  Sal a  de Casaci ón  C i vil , ya  que el ar tículo  
1.6  del Código  Ci vi l  obl i ga a  ser  acatada  y apl i cada por l os j uzgador es, al actuar como 
complementaci ón del or denamiento  j ur ídi co  y confor me a l a  j ur i sdi cción  que l e otor ga  el 
ar tículo  123.1  de l a  Consti tución”  (F .D .2º.) . 
562   U R Í A , R ., D er echo M er canti l , cit ., p. 23. 
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indi car que el T r ibunal Su premo  no  está  v i ncul ado  a  su  propia  doctr i na, l a  cual 

puede m odi f i car cuando  lo  considere oportun o563, si em pre co n  suj eci ón  a l a  

Consti tuci ón, como  n orm a suprem a del ordenam i ento  j urídi co, y  a  l a  l ey, a  l as  

que están  som etidos todos l os Jueces y  T r i bunal es564. 

 

 

b’)    L a  j ur i spr udencia  en  mater i a  de  usos  de  comer ci o. 

 

       En  cuanto  a  l a  f unci ó n  q ue  n uestro  T r i bunal Supremo  asi g na  a  los usos de  

com ercio  es di f íci l de  co nocer dadas l as escasas sentencias en  l as q ue  se  ha  

pronu nciado  nuestro  m áx i m o  órgano  j udi ci al . N o  obstante, se p ueden  reconocer 

dos f u nciones bási cas en  l as deci si o nes que  ha ado ptad o565: 

1)   Por u n  l ad o, se  admi te, en  base al art. 2  CCo., l a  f u nci ón  su pletor i a  de l os 

usos de com erci o, “ en  defecto  de  disp osi ci o nes contenidas en  el Código ” 566,  

                                            
563   C om o señal a  el  m áx i m o  T r i b unal ,  “ el cambio  de cr it er i o  j ur i spr udenci al es per miti do  por l a  
r ei ter ada  j ur i spr udenci a  del Tr i bunal Constit ucional , si empr e que no sea  ar bi tr ar i o y  esté  
moti vado, si n  exi gi r  nunca  que pr eviamente  se  anunci e, ni l imi tar  sus  efectos par a  el futur o, no  
par a  r esol ver  el caso  en que se pr oduce el cambio  ni l os i ni ci ados r i gi endo el cr i ter i o que se  
modi fi ca”  [ ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de  11-12-1 997  (R ecurso  de  casa ción  núm . 1791/1994) (R J 
1 9 97\8973), F.D .1º.] . 
564  E n  este  senti do, l os  Jue c es y  T r i bu nal es “ i nter pr etar án y apli car án  l as l eyes y l os 
r eglamentos según  l os pr eceptos y pr i nci pi os constit uci onales, confor me a  l a  i nter pr etaci ón  de 
l os mi smos que r esul te de l as r esoluciones di ctadas por el Tr i bunal Consti tucional en todo  ti po  
de pr ocesos”  [ art . 5.1  de  l a  L .O . 6/1 985, de  1  de  j u l i o, del Po der Ju di ci al (B O E  núm . 1 5 7, del 2; 
c.e. en  B O E  n úm . 264, de  4  de  nov i em bre)] . A si m i sm o, el  art.  6  L O PJ establ ece  que  “ l os Jueces 
y Tr i bunal es no apl i car án  l os r eglamentos o  cualquier otr a  di sposi ci ón  contr ar i os a  l a  
Consti tuci ón, a  l a  l ey o al pr i ncipio  de j er ar quía  nor mati va” . 
565  N o  obstante, O T ER O  L A ST R ES  apre ci a  u na  terc era  f u nción  de  l os usos  de  com erci o, 
re co n oci da  i m plí ci tam ente  por  el T r i b unal Suprem o  [ al ude  a l as SST S  de  3 0-4-1966  (R J  
1 9 66\2172) y  14-4-198 0  (R J  198 0\1415) ] ,  co nsi stente  en  “ consti tui r una  declar ación de 
voluntad de l os contr atantes, que haga i napl i cabl es pr eceptos de car ácter di spositi vo  del pr opio  
Código  de Comer ci o” , pues di ch os usos representan  una  de cl araci ó n  de  v ol untad  de  l os  
co ntratantes, y ,  en  consecuenci a, se  ap l i c an  co n  pref erenci a  a  l as  norm as  de  carácter  d i sposi ti v o  
(O T ER O  L A ST R E S, J. M ., «L a  i nterpreta ción...», ci t., pp. 16  y  17). 
566   A sí, l a  ST S  de  2-4-19 25  (JC , t . 166, n úm . 7) re conoc e  q ue  “ es, efecti vamente, ci er to  que l os 
usos de comer cio  obser vados gener almente  en cada  pl aza  r egi r án en cuanto  a l os actos de 
comer cio  en  defecto  de di sposi ci ones contenidas en el Códi go”  (C do. 2º.) .   
       Por su  par te, en  l a  ST S  de  16-6-1967  (R J  1967\2 9 21) se  adm i te  el pago, m edi ante  l et ras de  
c am bi o, de  l os sum i ni stros  ef ectuados  a  un  barco  pesquero, pues se  apre ci a  q ue  “ es uso  
mer cantil en  l a  plaza (de  C euta) di cho medio  de pago”  (C do. 4º.) . 
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concib iéndose, por tanto, com o  norm as de  D erecho  obj et i v o, equiparables a  l a  

costumbre567; esto  es, se  tratan  de  usos norm ati v os. 

2)  T am bi én  ex i sten  sentencias568 en  l as que, j unto  a l a  f u nci ó n  su pletor i a  

respecto  a  l as di sp osi ciones l egales, tam bién  se acepta  que l os usos de com erci o  

consti tuyen  una regla  para interpretar l as cl áusulas oscuras, conci sas o  poco  

ex actas de l os contrato, f u nci ó n  co ntempl ada en  el art. 59  CCo., en  rel aci ón  con  

el art. 2  del m i sm o  cuerpo  l egal ; es deci r , se  ref i eren  a  l os usos interpretati v os. 

       Com o  señal a O T ERO  L A ST RES, u na  m anera de adoptar un  uso  en  un  

contrato  co nsi ste  en  m encionarl o, pero  co nf i r i énd ole  los propios contratantes un  

signi f i cado  determ inado, en  cuyo  caso  “estamos ante  un  uso  cuyo  al cance  y  

contenido  ha sido  q uerido  p or l as partes y  respecto  del cual el T ri b unal debe  

l i m it arse, en  pr inci pio, a  u na  si m pl e  l abor de i nterpretaci ón” 569. 

 

 

b)   L a  j ur i spru dencia  y  l os  usos bancarios. 

 

       Respecto  a los usos bancarios, l a  j ur i sprudencia  desem peña un  papel 

i m portante  en  el conoci m iento  de su  ex i stenci a  y  co ntenido, dado  el ámbi to  de  

desl egali zaci ón  co ntractual en  el  q ue  se desenv uelv en; esto  es,  de ausencia  de 

una regulaci ón  l egal específ i ca, q ue  no  genéri ca, de  los co ntratos bancari os, 

recond ucibl e, bási cam ente, a  l as  n orm as general es so bre o bli gacio nes y  

                                            
567 Vi d.  el  ap. I I .-C .-b), sobre  l a  cuest i ón  de  l a  d i st i nción  o  equ ipara ción  entre  el  uso  de  com erci o  
y  l a  costum bre. 
568  Entre  otras, l a  ST S  de  14-11-1951  (R J  19 5 1\2 7 14) ex presa  que  “ l os usos de comer ci o  
obser vados gener almente  en cada  plaza  no sólo  consti tuyen una  nor ma supletor i a de  der echos, 
si no  que deben apl i carse  también, como expr esamente se dij o  en  l a  exposi ci ón de moti vos del 
Código  de Comer ci o  vi gente, como r eglas “ par a  r esol ver  l os di versos casos par ti cul ar es que 
ocur r an, ya  supli endo l as  cl áusulas i nser tas gener al mente  en l os actos mer canti l es, ya  fi j ando  
el senti do  de l as palabr as oscur as, conci sas o  poco  exactas que suel en  empl ear l os  
comer ciantes”  ( ...) ”  (C do. 5º.) . 
        A si m i sm o, l a  ST S  de  2-7-1973  (R J  1973\2 931) a cl ara  q ue  “ en l o  que afecta  a  l os usos 
mer canti l es, aunque el ci tado  ar t. 50 (del C ódi go  de  C om erci o)  l l ama  expr esamente  a  l as r eglas 
gener ales del der echo  común par a  completar l as di sposi ci ones del Códi go de Comer ci o  y de l as 
l eyes especiales, omi ti endo l os usos l l amados «nor mati vos», el ar t. 59, en  r el ación  con  el 
segundo  del pr opio  Código, r equi er e l a  apli caci ón  de l os usos denominados «inter pr etati vos»  
par a  r esol ver  l as dudas que pueden susci tarse en tor no  al senti do  y al cance de l os contr atos de 
comer cio”  (C do. 1º.) . 
569   O T ER O  L A ST R E S, J. M ., «L a  i nterpreta ci ón...», cit ., p. 2 0. 
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contratos, o  a  l as norm as rel ati v as a  ci er tos co ntratos m ercanti l es  (p.ej . l a 

com isi ón  m ercanti l , art. 244  y  ss. CCo.). 

       A quí, l a  j uri sprudenci a  perm it e  m antener u na  d octr ina úti l en  l a  

conf iguraci ó n  de cada  mo delo  co ntractual , en  cuanto  q ue, en  vi r tud  del art. 3.1  

C C, ha de  estar adaptada  a l a  r eali da d  soci al del t i empo  en  que  ha n  de  ser  

apl i cadas l as  norm as ( inclu idas l as co nsuetudinar i as, no  sól o  l as norm as 

l egales), i mpid i endo  l a inm utabil i dad  en  su  i nterpretaci ón  de l as  norm as. Este  

canon  herm enéuti co  soci ol ógi co  perm i te  l a  f i el adecuaci ón  de  l a  norm a a l a  

real i dad, p or l o  q ue  l as conceptuaciones j ur i spru dencial es en  este  sentido  son  

una i m portante  f uente  de con oci m i ento; no  obstante, no  se  debe abusar del 

cr it er io  soci ol ógi co  de interpretaci ón  de  l as norm as, pues l a  m utabi li dad  

interpretati v a  p uede  prod uci r  i nseg uridad  j urídi ca. 

 

       E l T r ibu nal Suprem o  m anti ene  u na  posi ci ón  de  cautel a  en  cuanto  a  l a  

interpretaci ón  y apl i caci ón  de  los usos bancari os com o  “ usos de  com erci o” , tal y  

com o  se  contem plan  en  el art. 2  CCo., esto  es com o  auténti cos usos n or mati vos, 

com o  f uentes del D erecho  m ercanti l ; y  establ ece  l a  necesidad  de  di f erenci ar l os 

de l o  q ue  son  m eras prácti cas bancari as, aunque éstas sean  fr ecuentes y  

reit eradas p or l os  propios bancos570. 

       D i sti nto  es el caso  de los usos i nter pr etati vos, en  d on de  el j uzgad or reali za  

una f u nci ó n  interpretati v a  de los térm in os com erci al es, acorde  con  el sentido  

habi tual q ue  ti enen  reconocido  en  el t ráf i co  m ercanti l 571. A q uí, l a  j ur i sprudenci a  

                                            
570  L a  SA P  de  G ranada  (Sec ci ó n  3ª.) , de  11-9-2000  (R e curso  de  A pel a ción  n úm . 390/2 0 00) (A C  
2 0 00\2379), es cl ara  en  este  punto, af i rm ando: “ En cuanto  a  l os usos negociales, que supone l a  
exi stencia  de una  conducta  r epeti da  y  unif or me en el mundo  de pr oceder de l os negocios, hay  
que alegar l a  y también  pr obar l a  [ (STS 16  noviembr e 1994  (RJ 1994\8837)] . En cuanto  a l os 
usos bancar i os, el TS  es pr udente  en  su apl i cació n  como costumbr e mer cantil «ex»  ar tículo  2 
del CCom, debi éndose di fer enci ar  entr e  l o  que son  pr opi amente usos bancar i os y  l o  que son  
mer amente  pr áct i cas bancar i as”  (F .D .3° .) ; y ,  a  conti nua ci ó n, m enci ona, al respecto,  l as  SST S  
(Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  29-4-1983  (R J  1 9 83\219 8); 21-4-1988  (R J  1988\3 2 69); y  11-7-199 4  
(R e curso  n úm . 2453/1991)  (R J  1994\6 3 87). 
571   E stos  usos, hem os  v i sto, según  el  tenor  del ar t. 1  C C , n o  son  f uente  del D erecho, aun que  sí 
se  pueden  conc ebi r  com o  “ f uentes de  l as obl i gaci ones contra ctual es” , según  se  desprende  del 
art.  1287  C C, esto  es com o  cr i ter i o  i ntegrador  de  l a  v ol u ntad  contractual de  l as  par tes 
i nterv i n i entes. 
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del T ribunal Su prem o572, al señalar su  ex i stenci a  y el sig ni f i cado  a  asi gnar , 

desempeña un  papel destacado  en  l a  el aboraci ón  teór i ca  de los di sti ntos moldes  

contractual es bancari os, en  un  ám bi to  caracter i zado  p or su  atipi ci dad  j urídi ca. 

 

       L a j uri sprudencia  (princi pal m ente l a  j ur i sprudencia  m en or) tam bién  ha  

desem peñado  un  papel f undam ental en  l a  protecci ón  de los usuarios bancari os 

en  el enj ui ci am i ento  de condi ciones  general es contractual es abusi v as 

estableci das por una entidad  crédi to 573, en  l as cual es se  pueden  p l asm ar di sti ntos  

usos bancari os. E ll o  se  j usti f i ca, aun  cuando  ex i sta  un  conj u nto  de n orm as 

l egales, de  protecci ó n  general de  los co nsum id ores (bási cam ente, l a  L G D CU , l a  

L CC  y l a  L CG C), i ncluid os los cl i entes bancari os, por l a  ausencia  de  u na  

norm ati v a integrad ora  de este  i m portante  sector contractual , com o  es el  

bancari o, q ue, com o  hemos v i sto  en  el ap. I I I .-A .-a), se  conf i gura  como  un  

típ i co  D er echo  sector i al 574. 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
572   E sta  f u nci ón  n o  es ex cl usi v a  de él , com o  tendrem os oc asi ó n  de com probar en  l a  SE G U N D A  
PA R T E, p ues tam bi én  desem peñan  una  i m por tante  l ab or i n terpretati v a  l os dem ás  órganos  
j u di ci al es, si b i en  aquél está  rev est i do  de  u na  autor i dad  especi al , dotada  p or l a  l ey  y su  doctr i na  
el ev ada. 
573  A sí,  en  m ateri a  de  i ntereses de  descub i ertos  en  cuenta  corr i ente, l a  SA P  de  C órd oba  (Se c ción  
2ª.) , de  2 2-3-19 96  (R ol l o  de A pel a ción  núm . 63/1 99 6) (A C  199 6\543), F .D .3° ., enti en de  “ en  el 
caso que nos ocupa no  consta  que se i nfor mar a  a l a  par te demandada  sobr e  l os pr eceptos de 
di cha l egi sl ación específi camente apli cables al supuesto  mediante l a  entr ega  de l as 
di sposi ci ones refer i das” , rel at i v as a  cuentas a  pl a zo, ret r i buci o nes por i ntereses  y  com i si ones de  
l os descu bi ertos en  cuenta, a  l as  que  ha ce  m enci ón  l a  cl áusul a  par t i cul ar en  cuesti ó n, 
co nf i rm and o  l a  sentenci a  de i nstanci a, que  de cl ara  l a  n ul i dad  de  di cha  cl áusul a, por  entender q ue  
es contrar i a  al art . 10.1.a) L G D C U . 
574  C om o  señal a  C U Ñ A T  ED O  / M A R I M Ó N  D U R Á  / G O N Z Á L E Z  C A ST I L L A , “ l a  re al i dad  
está  en  l os f orm ul ar i os  y  l as  co n di ci o nes  general es uti l i z adas por l as  enti dades de  créd i to” ;  y ,  
añade, a  conti nua ci ó n, que  “ en  este  senti do, l a  j ur i sprudenci a  p uede  j ugar  un  papel deci si v o  en  
l a  l ab or  de  f i j aci ó n  y  di f usi ó n  del D ere ch o  vi v o, so bre  todo  cuando  ex i ste  u n  déf i ci t  de  norm as  
sustanti v as, com o  nos  ocurre  en  l a  contrata ci ó n  banc ari a”  (C U Ñ A T  ED O , V . /  M A R I M Ó N  
D U R Á , R . / G O N Z Á L E Z  C A ST I L L A , F., «E l anál i si s  de l a  j ur i sprudenci a.. .», cit ., p. 38). 
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E X PO SI C I Ó N  D E  L A  SI ST E M Á T I C A  R E A L I Z A D A . 

 

       Pese  a l a  denom i nación  de “ Recopi lación  de  usos, costumbr es y  pr ácti cas 

ba ncar i as”  de  l a  2ª. Parte  de  esta  tesi s, l a i nv esti gaci ón  desarroll ada  ha  

consi st ido  estr i ctam ente en  una  si stem ati zaci ón  de  usos y prácti cas bancari as, 

m ás que en  u na estr i cta  reco pi l ación  de los m i smos, caracter i zada ésta  por su  

v al idez  y p l ena  ef i caci a  j urídi ca, com o  m edio  de  prueba. En  ef ecto, l a  ref er ida 

tarea  se  ha asumi do  si n  m ás pretensi ones que su  m era  ex p osi ció n  y ordenación  

si stem áti ca, a  ef ectos académ icos, de f orm a q ue sea  un  m edio  que f acil i te el 

con oci m i ento  y f ácil l ocal i zación  de  los usos bancari os ex i stentes. 

       En  este  sentido, l a  l abor recopil ator i a desarrol l ada p or el Consejo  Superi or 

de Cám aras de Com erci o, I nd ustr i a  y N av egación  en  196 4, en  el ám bi to  

estr i ctam ente  m ercanti l , ap orta  el em entos  m etod oló gi cos de gran  i nterés en  

cualquier tarea que  se  quiera ab ordar a  tal f i n  en  el ám bi to  bancario. A sí, se  ha  

seg uido  l a  pauta  del m encio nad o  Co nsejo  Superior de Cám aras de Com erci o, en  

cuanto  al reconoci m i ento  de l a  ex i stenci a  y v igencia  de  los usos, consi stente  en  

su  m enció n  in div iduali zada; l o  q ue  no  o bsta  q ue  p uedan  deduci rse en  otras 

f uentes de conoci m i ento, de  igual natural eza  a  l as reco gidas (enti éndase, en  

nuestro  ám bi to, en  otras sentenci as o  cl áusulas contractuales f orm ul adas por 

di sti ntas enti dades de  crédi to). 

  

       L l egados a  este  punto, es necesario  in di car el proceso  de real i zaci ón  

si stem áti ca, así com o  los cr it er ios y m étodos uti l i zad os. 

 

       En  la  ordenaci ón  de los usos bancari os, se di sti ng uen, con  carácter prev io, 

tres m odelos di f erentes, cada uno  de los cuales debe  ori entar l os dem ás, por 

razo nes estr i ctam ente  técni co-organi zati v as: 

1)  E l cr i ter io  m ater i al , “ r ation ae  mater iae” , perm i te  encuadrar cada uso  

bancari o  en  un  género  contractual determ i nado, si bi en  ti ene como  pri nci pal 

i nconv eniente  su  f alt a  de f l ex ib i li dad  para  reconocer l a  ex i stenci a  de usos q ue  se  



258 

están  f orm an do  reci entem ente al am paro  de nuev os m odelos contractuales (p.ej . 

en  m ater i a  de  l easi n g, rentin g, f actori ng, etc.) . 

2)   E l modelo  insti tucional cl asi f i ca  los usos atendien d o  a l as instit uci o nes de  

donde han  surgido  y en  donde ej ercen  su  ef i caci a, pero  es un  m odelo  di f íci l de  

real i zar por l as di f i cul tades de adaptaci ón  de un  gru po  de usos a los esq uem as 

preestableci d os de  l a  instit uci ón  de  q ue  se trate, l os cual es, norm al m ente, 

respon den  a co ncepci ones teór i cas. 

3)  Por ú lt i m o, nos encontram os con  el cr i ter io  de  l a  v igencia  del uso  bancari o, 

en  donde el ám bit o  de v igenci a terr i tori al se  conf ig ura com o  un  resi d uo, no  

contem plad o  en  este  trabajo, ya  que  es posibl e  ex traer usos com unes, dado  el 

carácter sectori al de  l a  m ater i a  que es obj eto  de  reco pil ació n, co n  i ndepen dencia  

del ám bi to  terr i tori al en  don de se ej erzan. En  cuanto  a  l a  v igencia  tem poral de 

los usos bancari os, hay q ue  tener presente  q ue, en  tanto  q ue  m ercanti l es, están  

suj etos, como  l as l eyes, a  f actores soci oeconóm icos, que  p ueden  m odi f i car su  

pro pi a natural eza y ám bi to  de apl i caci ón, de f orm a q ue  un  uso  actu almente 

v i gente, p uede entrar en  desuso. A  tal f i n, l a  pu bli caci ó n  de una recopil aci ón  de  

usos perm i te  con ocer  con  ex actit ud  cuál es el t ráf i co  j uríd i co-m ercanti l  en  u n 

m om ento  determ inad o; sin  em bargo, l a  m i sm a v it al i dad  de los usos, q ue  ref l ej an  

l as v i ci si tu des de l as rel aciones m ercanti l es, i mpiden  q ue se  puedan  estructurar 

con  una f i nal idad  de perm anencia  y estab il i dad, com o  sucede en  un  Código, l o  

que j usti f i ca  que cualquier tarea recopil ator i a  que  se  q uiera  em pren der esté  

necesi tada de  rev i sio nes perió di cas, seg ú n  pl azos f i j ad os al respecto. 

 

       Sentado  lo  anter i or, hay q ue señalar q ue el procedi m i ento  técni co  ado ptado  

se ha  desarroll ado  en  tres f ases f un dam ental es: 

1º. B úsq ueda  de los usos y práct i cas bancar i as, aten di endo  a l as di sti n tas f uentes 

de con oci m i ento  di sponibl es, f undam ental m ente  l a  j uri sprudenci a, el SR BE, así 

com o  l as con di cio nes general es de l a  co ntrataci ón, contenidas en  di sti ntos 

i m presos contractuales, de l as entidades de crédito  españolas m ás 

representati v as. 
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2º.  A  co ntinuació n, ha  si do  necesari o  real i zar u na  sel ecci ó n  de  aq uel los usos y  

prácti cas bancari as q ue estén  v i gentes, ev i tando  asi m i smo  los que hayan  entrad o  

en  desuso, p ues, en  def in i ti v a, to da  l abor si stem áti ca o  reco pi l ator i a  q ue  se  

empren da  ha de  ref l ej ar aq uel los que sean  actu ales.  

3º.  Final m ente, l os usos y prácti cas bancar i as sel ecci o nados se  han  cl asi f i cado, 

aten di endo  a l as di sti ntas f uentes de  conoci m i ento, con  el obj eti v o  de no  induci r  

conf usión, ya  que cada  u na  ti ene  un  v al or i ntrínsecam ente  di f erente  a l as dem ás. 

Por el l o, se  ha procedido, a  contin uación, a  su  ordenación  al f abéti ca  y m ater i al , 

encuadránd olos en  alguno  de  los esquem as contractuales ex i stentes. 

Por tanto, en  l a  determ i nación  del cr it er io  si stem áti co  a  ut i l i zar, se  ha  optado  por 

el cr it er i o  m ater i al , agru pando  los usos y  prácti cas bancari as en  f u nción  del 

ámbit o  contractual del cual pro vi enen, en  donde ti enen  especial  i nci dencia  los 

usos bancari os.  

 

       En  el apartado  de  l a  “ Jur i spru dencia  bancari a” , l os m ayores pro blem as han  

surg ido  com o  co nsecuencia  de l as ingentes sentencias al respecto, sobre todo, en  

l a  j ur i spru dencia  m enor de  l as A udienci as Prov inci al es, por l o  q ue  se ha  

procedido  a  sel ecci o nar aquél l as q ue  reco n ocen  usos y prácti cas v igentes, y , en  

especi al , l as  que han  serv ido  para inspi rar otras sentenci as m ás reci entes. Por 

otro  l ado, l os usos y prácti cas bancari as recogid os se han  estructurado  según  l a  

cl asi f i cación  de  los contratos bancari os, m ayorit ar i am ente  aceptada  por l a  

doctr ina, que at i en de  a l as o peraci ones que desarroll en, sean  éstas acti v as, 

pasiv as, o  de  carácter neutro. D entro  de  cada  contrato, l as m ater i as se  han  

ordenado  al f abéti cam ente, ex cepto  el epígraf e  de “D octr i na  j ur i sprudencial 

general ” , que, por razo nes de  cl ar idad  y de  orden  lógi co, se  ha  establecido  con  

carácter prev io. H ay q ue ad verti r en  este  punto  que, si bi en  ex i ste  una n uev a  

L EC, que  entró  en  vi gor el 8  de  enero  de 2001, al año  de su  pu bl i caci ón  en  el 

B O E, los aspectos rel ati v os al  recurso  de  casación  (art. 477  y ss. de  l a  v igente  

L ey), al j u i cio  ej ecuti v o  (regulados en  el L i bro  I I I  de l a n uev a L ey) o  al j ui cio  

cam bi ar i o  (art. 819  y  ss. de  l a  actual L E C) están  ref er id os a  l a  anter ior L E C, 

sal v o  indi cación  ex presa  en  sent ido  co ntrar io; l os escasos datos  di spo nibl es de 
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l a  n uev a L EC  durante  l a  el aboraci ón  de  esta  tesi s, sobre  to do  en  m ater i a  

casaci onal , que req uiere  un  dil atado  período  de ti em p o  desde l a  presentaci ón  de  

l a  dem an da en  l a  pr i m era instanci a, han  obl i gado  a  m antener l a  doctr i na  

j uri spru dencial t radi ci o nal en  m ater i a  de  usos bancari os. 

       En  cuanto  a  l a  l abor escl arecedora del SRB E  en  m ater i a  de usos bancari os, 

se han  acogido  l as cond uctas (por parte  de  l a  entidad  de crédit o) contrar i as a  los 

usos bancarios y a  l as  buenas prácti cas bancari as, q ue  el órgano  adm ini strati v o  

tuit i v o  ha decl arado  f av orablem ente  al cl i ente-recl am ante  en  los di sti ntos 

inf orm es q ue ha  em i t ido, y q ue  ha  cl asi f i cado  bajo  un  m i smo  epígraf e  cuando  

ex i ste  identidad  en  los sup uestos q ue  l e  han  si d o  pl anteados; por l o  que, a  sensu  

contrar i o, se  p ueden  ex traer l os  usos bancarios así com o  l as buenas práct i cas  

bancari as. L a si stem áti ca desarro ll ada  ha  sid o  l a  m i sm a que el SR BE  v i ene 

uti l i zando en  sus M em ori as anuales, d i sti n gui én dose  8  grup os: 

-     G ru po  I : operaci ones acti v as. 

-     G ru po  I I : operaci ones pasi v as. 

-     G ru po  I I I : transf erencias. 

-     G ru po  I V : cheq ues, l etras de  cambio, pagarés, reci b os y otros ef ectos. 

-     G ru po  V : v alores y  o peraci ones co n  deuda del estad o. 

-     G ru po  V I : tar j etas de crédit o  ( i ncl uye  l as  de débi to). 

-     G ru po  V II : operaci ones en  div i sas y  b il l etes ex tranj eros. 

-     G ru po  V II I : cuesti o nes v ar i as. 

D entro  de cada grupo, se han  ordenad o  al f abét i cam ente, para  una f ácil 

l ocali zaci ón  m ater i al , l os di st i ntos apartados contem pl ad os en  l as m encio nadas  

M em ori as; haci én dose ref erencia  sólo  a l a  M emori a  m ás reci ente, para no  ser 

reit erati v os. 

       Por úl t i mo, l as co ndi cio nes general es de los co ntratos bancar ios, f orm uladas 

en  i mpresos “ ad  hoc” , ex presan  bi en  l a  f orm aci ón  de  determ inad os usos 

bancari os, o  bi en  tener origen  en  éstos. Por el l o, ha sido  necesari o  incorp orar l a  

m ayor docum entaci ón  posi bl e, prov eniente  de  l as enti dades de crédi to  m ás 

representati v as de  nuestro  país, tanto  p or su  v ol um en  de negocio, como  por su  

arrai g o  hi stór i co. 
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SE C C I Ó N  1ª.     J U R I SPR U D E N C I A  B A N C A R I A . 

 

 

 

 

I .-     N O C I O N E S  PR E L I M I N A R E S. 

 

 

 

A .-   L A  C U E N T A  C O R R I E N T E  B A N C A R I A . 

 

 

a)     D octr ina j uri spru dencial general . 

 

 

a’ )   Car acter ísti cas del contr ato.  

 

       E l contr ato  de cuenta  cor r i ente  ba ncar ia  car ece  de  r egulaci ón  en  el  Código  

de Comer cio, si endo  l a  Jur i spr u dencia  la  que se ha  encar gado  de  establecer  sus 

car acter ísti cas, co nsider ándolo  como  u n  co ntr ato  especial , consensu al , no  

for mal y  bi l ater al , car acter i za do  p or la  exi stenci a  de un  pacto  p ar a  la  r ecípr oca  

concesión  de cr éditos que no  son  r ecl amados hasta  q ue se  li q uide y  se  

deter mine el sa ldo  fi nal ; en  consecuencia  la  cuenta  cor r i ente  supo ne  una  

di sponib i l i dad  de fon dos a  favor de los t it ular es de la  mi sma  contr a  el ba nco  

que los reti ene, y  r espon de ta nto  a  oper aci ones act i vas como  p asi vas, es deci r  a  

entr egas de  di ner o  por par te  del cl i ente  o  a  cr édi tos co ncedidos por el ba nco  a  

los cl i entes [STS  de  15  jul i o  199 3  (RJ  19 93\5805)] 1. 

 

       Confor me senti r  l a  doctr ina  ci entíf i ca  (el contrato  de cuenta  corr i ente  

bancari a)  se  car acter i za  p or  l as  sigui entes notas:  

                                            
1     SA P  de  M urci a, de  2 3-4-1 9 9 4  (R ol l o  de  A pel a ción  n úm . 50 9/1 99 3) (A C  19 9 4\665), F .D .2° . 
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1. Su  pr estació n  deter minante  lo  integr a  el ser vi ci o  de  caja. 

2. L as o bli gacio nes der i vadas del ej er ci ci o  de este  ser vi ci o  se  co ncr etan  en  l a  

infor mación  per ió di ca  que debe  sumini str ar a l cl i ente, y  en  el secr eto  ba ncar io, 

sobr e los in for mes personales der i vados de las o per acio nes efectuad as a  tal 

r especto. 

3. L a  compensación  de cr édi tos y deu das, o  di cho  en  tér min os co ntables, entr e  

las par t i das del debe y el haber , se  r eal i za  automáti camente en  cada  oper aci ón, 

no  si endo  a pli ca ble  la  compensació n  gl o bal y  al ci er r e  de  l a  cuenta, como  

ocur r e  en  l a  cuenta  cor r i ente  mer canti l . 

4. Y  el cuentacor r enti sta  d i spo ne  en  cu alq uier  momento  de las sumas a  su  favor , 

que se despr en den  de los saldos q ue  se efectúa n  desp ués de cada  anotaci ón  

contable2. 

 

 

b’ )   Co ncepto  y  n atur al eza  jur íd i ca. 

 

 

a” )  Co ncepto. 

 

       Es este  contr ato  (de cuenta  corri ente) , complejo, de depósi to  i r r egular , co n  

devengo  de inter eses y  l i quidacio nes per iódi cas por el banco, del q ue se  der i va  

una  r ecípr oca  concesi ón  de cr édi to  y  la  co nsig uiente  obli gación  de r eembol so  a  

la  entidad  ba ncar i a  de  las sumas q ue ésta  haya  venido  sati sfaci endo  a  ter cer os 

por  cuenta  del cl i ente  aunq ue éste  lo  ignor e, a  n o  ser  que  se pr oduzca  contr a  su  

expr esa  vol untad, y  esta  conclusión, di ce  el TS  S. 2-10-1984  (RJ  1984\4751), 

ded ucida  del ar t. 11 5 8.2  CC, pues de otr a  for ma  es evidente  que  se pr o duci r ía  

su  enr i quecimiento  in j usto3. 

 

                                            
2     SA P  de  Seg o vi a  (Se c ci ó n  Ú ni c a), de  18-5-2000  (R ecurso  de  A pel a ci ó n  núm . 192/200 0) (A C  
2 0 00\1106), F.D .2° . 
3   SA P  de  C órdo ba  (Sección  2ª.) ,  de  1 0-5-1 999  (R ecurso  de  A pel a ci ó n  n úm . 6 6/1 999)  (A C  
1 9 99\1019), F.D .4° . 
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       (E l contrato  de  cuenta  corr i ente  es un) neg ocio  jur ídi co  en  vi r tud  del cual 

una  entidad  bancar i a  se  o bl i ga, se  compr omete, a  co nceder  una  faci li dad  

cr edit i cia  al cl i ente, l o  que  l l eva  a  pr opor ci onar l e  fond os, en  l as d i versas 

for mas q ue se  pued a  el lo  efectu ar , dentr o  del límit e  p actad o, per cibi endo  a  

cambio  de  di ch a  faci l i dad  cr edi ti ci a  un a  comisi ón, así como  los inter eses  

establecidos en  r azó n  de los a deudos del acr edi tad o  y  en  funci ón  de  l as 

cantida des di spuestas en  cada  momento, éste  sent i r  doctr i nal l o  r eco ge  l a  

Sentencia  del TS. de  11  de Junio  de  1999  (RJ 19 9 9\4607), q ue  i nvoca  otr as del 

TS. de 1  de  M ar zo  de 1969  (RJ  1 96 9\1 137), de 12  de Junio  de 1976  (RJ 

1976\2750) y  de 27  de  Ju nio  de  1989  (RJ 198 9\4787)4. 

 

       Se tr ata, de  un  contr ato  cuyo  co ntenido  defin i tor io  se r elaciona  co n  el de  

ser vi ci o  de caj a, cor r espon de  a  los usos b a ncar ios f i j ar  en  cada  momento  en  

que se concr eta  y  que var ía  según  a umentan  los ba ncos sus ser vi ci os al cl i ente, 

ya  q ue desde  el i ni ci a l ser vi ci o  de ventani l l a, en  el q ue  el cl i ente  di spone por sí 

o  por ter cer os de su  cuenta, media nte  la  negociación  de cheques, h asta  etap as 

inter medias en  las que se  uti l i za  como  medi o  de domicil i ación  de títulos-valor es 

o  de  simples r eci b os5. 

 

 

b” )  Natur al eza  jur ídi ca.  

 

  

1.     A f ini dad  con  el m an dato. 

 

       Aunque (el contrato  de cuenta  corri ente)  se  tr ata  de un  co ntr ato  con  per fi l es  

autónomos, ti ene mucha  afin idad  con  el mandato, l o  que impl i ca  que uno  de sus 

in gr edientes nor mati vos sea  l a  co nfia nza  entr e  las par tes. Así se  deduce  de la  

                                            
4     SA P  de  G ranada  (Secci ón  3ª.) , de  10-1 2-20 0 2  (R ecurso  de  A pel a ci ó n  núm . 6 27/200 2) (JU R  
2 0 03\73920), F.D .1° . 
5     SA P  de  B al eares  (Secci ón  5ª.) , de  30-7-20 0 2  (R ecurso  núm . 434/2002) (JU R  2002\2 7 132 5) , 
F .D .2°. 
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M emor ia  del Ser vi ci o  de Reclamacio nes del Banco  de  España  de 1992  en  l a  q ue  

se destaca n, además, l os cr it er ios de b uena  fe, cl ar idad  y  tr a nsp ar encia, como  

contr ap ar tida  a  l as per cepcio nes del pr o pio  Banco  en  concepto  de i nter eses y 

comisio nes6. 

 

 

2.     Contrato  atíp i co.  

 

       E l contr ato  de cuenta  cor r i ente bancar ia  se tr ata  de un  contr ato  atípi co, no  

r eg ulado  en  el Código  de Comer ci o, p or  l o  que se  acepta  su  conf igur ació n  

como  una  especi e  de comisión  mer ca nti l , que impl i ca  o bli gacio nes de  ti po  

contable  par a  el Ba nco, así como  l a  o bl i g ación  p or p ar te  del cl i ente  de ver i f i car 

pr ovi si ón  de  fond os par a  po der  emi ti r  l as ór denes de pagos cor r espo n dientes7. 

 

       Como  ti ene decl ar a d a  la  jur i spr udencia  de  nuestr o  Tr i bu nal Supr emo  en  

Sentencia  de 19  di ci embr e  de 1995  (RJ  1995\9425), dentr o  de l os h oy l l amad os 

«contr atos bancar i os», según  la  d octr in a, el contr ato  de cuenta  corr i ente  es en  

el D er ech o  español una  fi gur a  atípi ca  que encuentr a  su  singular idad  o  

el emento  ca usal , desde el pu nto  de vi sta  de l os ti tu lar es de la  cuenta, en  el 

ll amado  « Ser vi cio  de Caja », encuadr able  en  nuestr o  der echo  dentr o  del mar co  

gener al del co ntr ato  de comisió n; el Ba nco  en  cua nto  mand atar io  ej ecuta  l as 

instr uccio nes del cl i ente  (abon os, car gos...) y  como  co ntr a pr estación  r ecibe  

unas deter minad as comisi ones, asumien d o  la  r esponsabil i dad  pr o pia  de un  

comisio ni sta8. 

 

 

 

                                            
6   SA P  de  C órd oba  (Sección  2ª.) ,  de  2 0-2-19 9 7 (R ol l o  de  A pel a ci ón  núm . 291/199 6)  (A C  
1 9 97\2204), F.D .2° . 
7  SA P  de  C ádi z  (Se c ci ó n  3ª.) , de  16-6-19 9 6  (R ol l o  de  A pel aci ó n  núm . 33/1 9 96) (A C  
1 9 96\1065), F.D .2° . 
8    SA P  de  T ol edo  (Secci ón  1ª.) , de  16-11-1 9 9 9  (R e curso  de  A pel a ción  n úm . 220/1 9 99) (A C  
1 9 99\2380) , F.D .1° . 
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3.     Contrato  complej o. 

 

       E l contr ato  de  cuenta  corr i ente  ti ene según  co nsol id ada Jur i spr u dencia  del 

Tr ibunal Su pr emo  u na  natur al eza  mi xta  al p ar ti cipar  de los car acter es del 

dep ósi to  i r r egular co n  devengo  de i nter eses y  l i quid aci o nes per ió di cas p or  el 

Ba nco  [ Sentencias de 23  mayo  1946  (RJ 1946\57 0), 7  marzo  1974  (RJ  

1974\95 5) y  11  mar zo  1992  (RJ  1992\21 70)]  y también  del mandato, pues se  

tr ata, como  pone i gu almente  de mani f i esto  l a  doctr i na  ci entíf i ca  mayor i tar ia, de 

un  contr ato  típi co  de  gestión de  negocios aj en os, gest i ón  que par a  el Ba nco  o  

Caja  se  co ncr eta  en  l a  pr estaci ón  de  lo  q ue  ha  venido  a denomi nar se  «ser vi ci o  

de caja», el  cual t i ene como  pr esupuesto  la  exi stenci a  de  fondos, como  así 

expr esamente l o  establece  en  sede  de  man d ato  el ar t. 1728  CC  y  con  más rig or  

aún  el ar t. 250  CCo.9. 

 

 

4.     I ngresos reali zad os en  m etál i co: natural eza  de  dep ósi to  i r reg ular. 

 

       Car acter ísti ca  esencial del contr ato  de cuenta  corr i ente  b ancar io  es el 

car ácter  autón omo  de  los co ntr atos a  los que si r ve de sop or te; de modo  que l os 

in gr esos real i zados en  metál i co  conser van  las peculi ar id ades pr o pias de un  

dep ósi to  i r r eg ular ; ( ...) car acter i zado  p or el hecho  de que el deposi tar io  

adquier e, desde el momento  de la  consti tución  de aquél , l a  pr opi ed a d  de l as 

cosas dep osi tadas, y, por eso, en  esta  cl ase  de dep ósi to  de  cuenta  corr i ente, l a  

concesión  de  cr édi to  no  es del ba nco  hacia  el cl i ente, como  ocurr e  en  la  simple  

«cuenta  de  cr édi to», sino  del cl i ente  hacia  el banco  [ SS. 4-12-1975  (RJ  

1975\4361) y  1 1-3-1992  (RJ  1 992\2170)] 10. 

 

 

                                            
9   SA P  de  A stur i as  (Sección  6ª.) ,  de  14-5-19 9 8  (R ol l o  de  A pel aci ón  n úm . 8 5 7/1 99 7) (A C  
1 9 98\5604), F.D .2° . 
10   SA P  de  Segov i a  (Se c ción  Ú ni c a), de  18-5-2 000  (R ecurso  de  A pel a ci ó n  núm . 192/2 0 00) (A C  
2 0 00\1106), F.D .3° . 
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5.     Su  co ntenido  esencial es el típ i co  de l os contratos de gest ión  o  “ serv i cio  de  

caj a ” . 

 

       S u  co ntenido  esencia l (es)  el típi co  de los contr atos de gesti ón  o  ser vi cio  de  

caja, que sup one el cumpl i mi ento  p or  par te  del banco  de  las ór denes que el 

cl i ente  p ueda  dar l e  r elati va  a  cobr os y  pag os a  ter cer os11. 

 

       E l el emento  defi ni t i vo  de la  cuenta  corr i entes es, sin  du d a, el ser vi cio  de  

caja, q ue  ap ar ece  ti pi fi cado  en  la  pr ácti ca  bancar ia  y  q ue la  jur i spr u dencia  del 

Tr ibunal Supr emo  ha  dado  co ntenido  [ STS  de 3  de febr er o  (RJ  1983\80 0) y  29  

de a br il de 1 983  (RJ 1983\2198)]  del cu al der i va  l a  in for mació n  que ti ene  q ue  

dar  el  ba nco  a l cl i ente  del estado  contable  de  su  cuenta  y  el secr eto  bancar io, 

ser vi ci o  de  caja  que supo ne el cumpl imiento  por par te  del Ba nco  de las ór denes 

que el cl i ente  pued a  d ar l e, so br e  la  base de  una  t i pi f i cación  a  tr avés de los usos 

ba ncar i os y  si empr e  q ue el cl i ente  d i spo nga  de fondos o  cr édi tos par a  po der  

efectu ar  d i chas ór denes12. 

 

 

c’ )   Cuenta  corr i ente  a  la  vi sta.  

 

       V i ene  a  ser  un  uso  ba ncar io  notor io  en  este  t i po  de  cuentas corr i entes a  la  

vi sta, l a  obl ig ación  de la  entidad  bancar i a  de  noti fi car per i ódi camente  a l 

cl i ente  t i tular  de  la  cuenta  los extr actos de las o per aciones reali za d as y  

contabil i zadas en  d i cha  cuenta  dur ante  el per íodo  en  cuestió n, pr act i cánd ose  

las corr espondientes l i quidacio nes de la  cuenta, el sa ldo  e  inter eses devengad os 

en  su  caso13. 

 

                                            
11   SA P  de  G uadal aj ara, de  4-12-1997  (R ol l o  de  A pel aci ón  núm . 195/1997) (A C  1 997\2 4 01), 
F .D .1°. 
12  SA P  de  A l m ería  (Se c ci ó n  3ª.) , de  3-2-20 03  (R e curso  de  A pel a ción  núm . 331/2002) (A C  
2 0 03\578), F .D .1° . 
13  SA P  de  L eón  (Se c ci ón  3ª.) , de  12-4-20 0 0  (R e curso  de  A pel aci ó n  n úm . 6 2/2000) (A C  
2 0 00\4854), F.D .3° . 
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d’ )   D i sti nci ón  co n  el co ntr ato  de  cuenta  corr i ente  mer canti l . 

 

       E l Tr ibun al Supr emo  ha  tenido  ocasión  de defin i r  l a  d octr i na  del contr ato  

de cuenta  cor r i ente  como  un  contr ato  mer canti l  por el cu al dos personas, p or l o  

gener al comer ci a ntes, en  r elaci ón  de  neg ocios co ntinuados, acuer dan  

tempor almente  concederse cr édi to  r ecípr oco  en  el sentid o  de q ued ar  obl igad as 

amb as par tes a  i r  sentado  en  cuenta  sus r emesas mutu as, como  par tid as de  

car go  y  abon o, sin  exi gi rse  el pago  inmediato, sino  el sa ldo, a  favor de  la  una  o  

de la  otr a, r esul ta nte  de una  l i qu idación  por d if er enci a, a l ser a quél la  cer r ada  

en  l a  fecha  convenida, l o  que t i ene  esencia l es dif er encias con  la  cuenta  

corr i ente  ba ncar i a, de l i qu id aciones per iódi cas cualq uier a  que  sea  su  estado, y  

que se car acter i za  más por ser  un  contr ato  compl ejo, de  dep ósi to  i r r eg ular  co n  

devengo  de  inter eses  y l i q ui dacio nes per i ódi cas por el Banco  [ Sentencias del 

Tr ibunal Su pr emo  de 2 3  mayo  1946  (RJ 194 6\57 0) y  7  marzo  1974  (RJ 

1974\95 5)]  14. 

 

 

e’ )    T i tul ar ida d  y  di sponibi l i d ad  de los fo n dos. 

 

 

a” )  Cuenta  cor r i ente  indi stin ta. 

 

 

1.     Concepto. 

 

       Se ha  af i r mado  en  Sentencia  de  8  febr er o  1991  (RJ  1991\1156): «...no  sólo  

en  la  Sentencia  que cita  la  r ecurr ente, si no  también  en  la  de 19  octu br e  1988  

(RJ  1988\7589), el mer o  hecho  de aper tur a  de una  cuenta  corr i ente, en  for ma  

indi stin ta, a  nombr e de  dos (o  más) per so nas, como  nor ma  gener al l o  úni co  q ue 

                                            
14  SA P  de  C ádi z  (Se c ci ón  1ª.) , de 2 3-1-1998  (R ol l o  de A pel a ci ó n  n úm . 3 6 9/1997) (A C  
1 9 98\3974), F.D .2° . 
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compor ta  “ pr ima  faci e” , en  lo  r efer ente a  l as rel aci ones der i vadas del depósito  

i r r eg ular en  q ue toda  cuenta  corr i ente  ba ncar ia  se apoya, es que cu alqui er a  de  

di ch os ti tular es tendr á, fr ente  al Banco  deposi tar io, facul ta des di sp osit i vas del 

saldo  q ue  arr oj e  l a  cuenta, per o  no  deter min a, p or sí solo, l a  exi stencia  de  un  

condominio, y  menos por p ar tes igu al es, sobr e di cho  saldo  de l os dos (o  más) 

ti tu lar es in di st intos de la  cuenta, ya  que esto  habr á  de  veni r  deter minado  

úni camente  por  l as  relaci ones inter nas entr e  ambos ti tu lar es y, más 

concr etamente p or  l a  or iginar ia  per tenencia  de  los fondos o  numer ar i o  de q ue  

se nutr e  di cha  cuenta  (...)» 15. 

 

 

2.     Ef ectos.  

 

       E l caso  de las cuentas cor r i entes in di st intas es según  l a  o pin ión  d octr inal y 

j ur i spr udenci al d ominante  un  ej emplo  clar o  de sol i dar idad  acti va  o  soli dar idad  

de acr eed or es, l o  que  supo ne  que cada  uno  de l os t i tular es de  l a  cuenta  está  

facul tado  par a  r eti r ar  l os  posibl es fond os en  ell a  dep osi tados, p ar a  d ar  ór denes 

de pago, y en  definit i va, p ar a  r ecl amar la  pr estaci ón  genér i ca  por el  Ba nco  del 

ser vi ci o  de caja  in her ente  a  la  aper tur a  de toda  cuenta  en  la  entidad. Esta  

soli dar i dad  acti va, que es la  nor mal en  este  t i p o  de  cuentas, y  por  vi r tu d  de  la  

cual el Banco  está  obli gado  a entr eg ar  el diner o  de  la  cuenta  a  cualquier a  de 

sus ti tular es con  tota l i ndependencia  de la  t it ul ar idad  del mi smo, l l eva  implí ci to  

como  contr ap ar ti d a  l a  exi stencia  de  una  sol idar i dad  p asi va  en  caso  de  q ue  el 

Ba nco  devenga  acr eedor por el hecho  de h a ber se  gener ado  un  descu bi er to  a  su  

favor 16. 

 

 

3.     Supuestos. 

 

                                            
15    ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de 19-1 2-19 9 5  (R ecurso  núm . 1953/1992)  (R J  1 995\9 4 25), F .D .3° . 
16   SA P  de  L as  Pal m as  (Se cci ón  1ª.) ,  de  1 2-6-1996  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 156/1995) (A C  
1 9 96\1066), F.D .2° . 



269 

3.1.  D o naci ón  por el pro pietar io  desi gnante  o  autor i zante  prem uerto  en  f av or de 

uno  de  los cotitu l ares q ue d i spuso  u nil ateral m ente del di nero: no  acredit aci ón. 

 

       Corr espondía  a  l a  demandada  el pr o b ar  que h ub o  un  acto  de donación  del 

metáli co  al no  ser  suf i ci ente la  cotitu lar idad  de la  cuenta  corr i ente  par a  

consider ar  di ch o  acto  de  cesi ó n  gr atui ta  y  much o  menos la  r eti r ada  del diner o  

dep osi tado  como  una  aceptación  de a quél 17. 

 

 

3.2.  E j ecució n  de  l a  deuda por l a  entidad  bancari a  co ntra  quien  no  era  parte  en  

l a  o bl i gaci ón: la  apertura  de una cuenta i ndi st inta  no  i m pl i ca  un  estado  de 

soli dar idad  necesari a. 

 

       No  es factibl e  pr etender  q ue  el hecho  de que la  cuenta  se  abr i er a  con  el 

car ácter  de  I ND I STI NTA, ta l si tuaci ón  pr evenga  un  esta do  de SO L I D A RI D AD  

NECESA RI A  si ésta, si ngular y  específi camente  no  ha  sid o  pr evi amente  

deter minada  y  asumida18. 

 

 

b” )  Soluci ón  en  la  pr ácti ca  bancar ia. 

 

       Su  pr oblemáti ca  se  pr esenta  a la  h or a  de di sti ngui r  entr e  l a  di sposi ción  o  

gestión  de sus fond os  o  n umer ar i o  y  la pr opiedad  de los mi smos, so br e  tod o, 

cuando  ha  fal l ecido  su  ti tular , y  cua ndo  di cha  cuenta  o  dep ósi to  f i g ur e  abier ta  a  

nombr e de  d os o  más ti tu lar es -en  la  t i tular i dad  ú ni ca  o  uniper sonal i nexi ste  el 

pr o blema  p or  confusi ón  entr e  t it u lar idad  de  di sposi ci ón y  d omini cal - , ya  q ue, 

ento nces, a par ece  el confl i cto  so br e  si el pr opietar io  fue  el pr emuer to  y  de  él  

der i var l o  «mor ti s causa »  a  sus ca usahabientes o, bi en, l o  es el t i tul ar 

                                            
17  SA P  de  G i ro na  (Se c ci ón  2ª.) , de  27-12-1996  (R ol l o  de  A pel aci ó n  núm . 173/1996) (A C  
1 9 96\2373), F.D .2° . 
18   SA P  de  B adaj oz  (Secci ón  1ª.) , de  31-1-2001  (R ecurso  de  A pel aci ó n  núm . 243/2000) (JU R  
2 0 01\83310), F .D .1° . 
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«su pérstit e», eventual idad  esta  q ue en  la  pr ácti ca  bancar ia  se  suele  r esol ver  

con b ase a  los ar tícu l os 1137  y  11 38  del Código  C i vi l en  el senti do  de  que si l a  

cuenta  fi gur aba  mancomunadamente, sólo  podía  di sponer se  co n  l a  f i r ma  de  

todos l os t i tular es, n o  así cuando  se está  con  el r i to  de l a  Cuenta  «indi stin ta  o  

soli dar i amente», que ha  de fi gur ar expr esamente, pues, entonces, cualquier a  de 

el l os  p uede  di sponer  de par te  o  del to do  y  h asta  r esol ver l a  o  ext i ngui r l a  vía  

ar tícu lo  279  del Có digo  de Comer ci o, pr oyectando  esta  tesi s en  la, en  su  caso, 

adscr i pci ón  domini cal , excl uyendo  la  «mor ti s causa», a  favor del supér sti te19. 

 

       Es igu almente i r r efuta ble  q ue la  soli d ar i dad  no  se pr esume, si endo  

necesar io  q ue  tal co n di ci ón  se  expr ese  y  deter mine  cl ar amente, per o  par a  q ue 

se enti enda  soli d ar ia  la  o bli gació n, n o  es menester  –como  p ar ece  asever ar  l a  

actor a – q ue  se emplee  pr eci samente  este  tér mino, si no  que a par ezca  evidente  la  

volu ntad  de las par tes contr ata ntes de poder  pedi r  o  pr estar íntegr amente l as 

cosas objeto  de  la  obl ig ació n, como  ya  ma nti ene  desde  a ntiguo  la  

Jur i spr u dencia  (SSTS  de 1 1-3-1931, 12-11-1955  y  5-5-1961, entr e  otr as)20. 

 

 

f ’ )    O bl ig aciones de  l a  enti dad  bancar ia. 

 

 

a’ ’ )  En umer aci ón. 
 
 
       L as obl igaci ones de la  entidad  ba ncar ia  en  este  contr ato  son, 

esencia lmente:  

1) Seg ui r  l as  ór denes  de su  cli ente en  cuanto  a  abonos, car g os, ór denes de  

pago, tr a nsfer encias, domicil i ación  de  r eci bos etc. 

2) Tener  a  di sp osi ció n  del cl i ente  el sald o  acr eedor  que r esul te  de  la  cuenta. 

                                            
19    ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de 19-1 2-19 9 5  (R ecurso  núm . 1953/1992) (R J  1 995\9 4 25), F .D .3° . 
20  SA P  de  Jaén  (Sec ci ón  2ª.) ,  de  8-5-2001  (R e curso  de  A pel a ci ó n  núm . 398/2000) (A C  
2 0 01\1639), F.D .2° . 
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3) L iqui dar l a  cuenta  en  la  for ma  p actada  y  en  el  t i empo  esta blecido, abonando  

los inter eses debidos y  esta bleci dos en  el contr ato. 

4) Remisi ón  per i ódi ca  al t it u lar de un  extr acto  de l os movimientos de  car gos y  

abon os habid os en  su  cuenta  con  mención  expr esa  del sal do  r esul tante21. 

 

 

b’ ’ )  E l cumpli miento  de las ór denes del cl i ente: sumas detr aídas en  di sti ntas 

oper aci o nes si n  l a  constancia  de una  or den  al efecto  del t it u lar 

( i ncumpl imiento). 

  

       Ante  todo, se  advi er te  un  palmar io  incumpli miento  por par te  del Banco  de  

los deber es q ue l e  impone el contr ato  de cuenta  cor r i ente  car acter i zad o  

pr inci palmente  por tr atarse de un  contr ato  de  gestió n, q ue  supone ese  

cumpli miento  p or par te del Ba nco  de las ór denes q ue  el cl i ente  pued a  d ar l e  

bi en  sea  de una  ma ner a  di r ecta, co ncr eta  y  específi ca, bi en  de  for ma  genér i ca  

en  b ase a  una  ti p i fi cación  de los usos ba ncar ios, todo  el l o  di r i gido  a la  

r eal i zación  de cobr os y  pagos a  ter cer os a  tr avés del ser vi ci o  de caja, el ementos 

consecuti vos a l pr o pi o  contr ato  (...). Pues bi en, ya  queda  di cho  que en  el caso  

de autos el Banco  demandado  ha  infr i ngido  tal es deber es, sin  q ue  p ueda  

hablarse de  un  consentimiento  tácit o  por q ue p ar a  que el lo  pued a  oper ar con  la  

efi cacia  exo ner ati va  pr etendid a, es pr eci so  que los actos de que ta l 

consentimiento  se der i ve  sean  i nequívocos y  co ncluyentes, de modo  q ue puedan  

inter pr etarse  como  una  auténti ca  declar ación  de voluntad, l o  q ue en  este  caso  

no  puede ni siqui er a  pr esumi r se como  lo  pr ueba  el mer o  hecho  de haber se 

pl anteado  este  l i ti g io22. 

 

 

c’ ’ )  L a  r endi ci ó n  de  cuentas. 

                                            
21   SA P  de  A l m er ía  (Secció n  3ª.) , de  3-2-2003  (R e curso  de A pel a ci ó n  núm . 331/2002)  (A C  
2 0 03\578), F .D .1° . 
22  SA P  de  C órd oba  (Se c ció n  2ª.) ,  de  2 0-2-19 9 7  (R ol l o  de  A pel a ci ón  núm . 2 9 1/199 6) (A C  
1 9 97\2204), F.D .2° . 
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       (Es) un  uso  bancar i o  de notor i edad  manifi esta  en  el co ntr ato  de cuenta  

corr i ente  la  o bl igaci ón  q ue los Ba ncos si empr e asumen, y  que r efl ej an  en  las 

condi ci o nes gener al es, de r emiti r  al cl i ente  extr actos de cuenta  per i ódi camente, 

en  los que pr acti can  l a  li q uid ación  de l a  cuenta  y  comuni can  al cl i ente el saldo  

y  los in ter eses deveng ados. Esta  r emisión  de extr actos ti ene en  el uso  bancar io  

r el evancia  jur ídi ca, p or cuanto  en  ell o  se sol i ci ta  l a  co nfor mid a d  del cl i ente  al 

sald o  r emit id o  y  se  pr evé su  sil encio  como  pr estaci ón  táci ta  de  tal confor midad, 

una  vez tr a nscurr i do  deter mi nado  plazo23. 

 

 

d’ ’ ) D eber  de l ealt ad, i n for mación  y  pr evención  de la  entidad  ba ncar i a  

(pr inci pio  de b uena  fe). 

 

       D entr o  de esa  continuada  r elaci ón  q ue impl i ca  el contr ato  de cuenta  

corr i ente  ba ncar io, r esulta  esencia l como  bi en  indi ca  l a  sentencia  r ecurr i da  el 

pr inci pio  de  l a  «buena  fe», tanto  en  vi r tud  del ar t. 1258  CC  como  

fund amentalmente  del ar t. 57  del Código  de Comer ci o; per o  entendida  en  su  

conceptuación  objeti va, como  «con ducta  esper a ble», atendidas pr eci samente  

las ci r cunstanci as, de la  cual if i caci ón  pr ofesi on al de l a  enti dad  de cr édi to  y de 

sus a dmini str ador es y  de la  «r el aci ón  de confi anza»  en  que se  si túa  el cl i ente  

fr ente  a  ell a , de for ma  que aq uél la  sopor ta  un  deber  de l eal tad, i n for mación  y  

pr evenci ón  (...).L a  buena  fe  exi gida  en  el ar t. 57  C Co., no  se  l imita  a  sa ncionar  

que en  los contr atos mer canti l es se cumplan  y  ej ecuten  con  l a  f i deli dad  y  

escr up ulosidad  que es pr eci sa  e inher ente al ej er ci ci o  del comer ci o, sino  

también  ti ende  a  evi tar  que por medios más o  men os hábi l es queden  l os 

contr atantes desl igados del vínculo  jur ídi co  que  aceptar o n  (STS  de  1-4-1927)24. 

 

 

                                            
23   SA P  de  C órdoba  (Se c ci ón  3ª.) , de  1 6-3-1999  (R ecurso  de  A pel aci ó n  núm . 40 5/1998)  (A C  
1 9 99\3959), F.D .1° . 
24   SA P  de  Segov i a  (Se c ción  Ú ni c a), de  18-5-2 000  (R ecurso  de  A pel a ci ó n  núm . 192/2 0 00) (A C  
2 0 00\1106), F.D .2° . 
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g’ )   D escubier to  en  cuenta  corr i ente.   

 

 

a” )  Natur al eza  jur ídi ca. 

 

       Si el cl i ente d i spone de l os fond os de l a  enti dad  l i br ada, co noci endo  que su  

saldo  es negati vo, tr astoca  la causa  y  natur al eza  del contr ato  de cuenta  

corr i ente  convi r t i en d o  la  r el ación  de una  típi ca  oper aci ón  pasi va  en  una  

r el ación  acti va  (pr éstamo  del ba nco  al cl i ente), r azón  por la  cu al el banco  

ti ene, forzosamente, que r eser varse l a  facul tad  de atender  o  no  esa  di sp osi ción  

y  en  el pr i mer  caso, como  di ce el TS  SS. 25-11-1989  (RJ  1989\7911) y  1 1-7-

1994  (RJ  199 4\6387) « de  acuer do  con  una  pr áct i ca  bancar i a  habit ual esa  

autor i zaci ón  entr aña  una  concesión  de cr édi to  encubi er ta  b aj o  l a  for ma  de  

descubier tos, de acuer d o  con  el ar t. 4  de l a  O r den  de  1 7-1-1981  sobr e 

li ber aci ón  de ti p os de  inter és y  d i vidend os ba ncar ios y  f i nanciaci ón  a  l ar go  

pl azo», q ue di spone q ue «los descu bier tos en  c/c  se  consider ar án  oper acio nes 

de cr édi to  a  tod os los efectos...»  exi ste, p or ta nto, una  causa  jur ídi ca  como  es la  

concesión  de cr édi to  q ue just i f i ca  el comp or tamiento  del banco 25. 

 

 

b” )  Actos expr esos de d i sposi ci ón  del descubier to. 

 

       En  el supuesto  enjui ci ado, el descubier to  q ue se r efl ejó  co ntabl emente  y  se 

r eclama  podía  pr o duci r se  en  cuanto  que nace  de actos de  di sposi ci ón  de 

cantida des su per i or es a  las que pr esentaba  el saldo  posi t i vo  de la  cuenta  

l l evad os a  cabo  a tr avés de las tar j etas de cr édit o  y  caj er o  a utomáti co 

expedid as a  coti tu lar de la  mi sma, q ue, n o  ca be  ol vi d ar , no  son  sino  simple  

instr umento  a  tr avés  del cual se ver if i can  ór denes de pa g o  q ue van  a tener  

r ef l ej o  en  la  cuenta  bajo  for ma  de a deudos; así pues, es el manda nte el q ue con  

                                            
25   SA P  de  C órdoba (Se cció n  2ª.) ,  de  10-5-19 9 9  (R e curso  de A pel a ción  n úm . 6 6/19 99) (A C  
1 9 99\1019), F.D .4° . 
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aq uel los actos expr esos autor i za  el descu bier to, y  el ba nco, en  contr a  de  l o  

sostenido  p or  l a  r ecur r ente, no  está  obl iga do  a  suspen der  l a  cuenta  a nte  u n  

saldo  mínimo  o  negati vo, si endo  un  der ech o  potestati vo  del mi smo  el dejar de  

aceptar  di sp osi ciones sin  saldo  sufi ci ente  (con di ci ón  gener al quinta  del 

contr ato)26. 

 

 

c” )  Co ncesi ón  táci ta  de cr édito. 

 

       E l cumpl i miento  por el Banco  del mandato  de su  cl i ente  si n  fondos par a  

el l o, or igina  los denominad os descubier tos, descubier tos en  cuenta  corr i ente  

que, y  l o  establecen  l as Sentencias del T. S. de 2  de O ctu br e  (RJ 1984\4751) y  

de 9  de Noviembr e de  1984  (RJ 1 98 4\5372), deter minan  la  aper tur a  táci ta  de un  

cr édi to, mención  q ue  apunta, en  tér min os contabl es, a  las p ar ti das del debe y  

del haber , cuya  compensación  (la  que se pr oduce  entr e  di chas p ar t i das) sur ge  

automáti camente en  ca da  oper ación, n o  si endo  de a pli cación  aquí la  i dea  de 

una  compensació n  gener al , pr oducida  o  l l evada  a  ca bo  al ci er r e  de la  cuenta 27. 

 

 

d” )  L iquidaci ón  de  in ter eses. 

 

       En  r elaci ón  a l ataq ue a  los in ter eses a pl i ca dos, a l t i po  de i nter és tenido  en  

cuenta  par a  l l evar a  cabo  la  l i qui daci ón, señalar q ue: L a  publ i ci dad  de l as 

oper aci ones o  ser vi ci os en  los q ue no  ap ar ezca  de  una  ma ner a  exacta  su  coste  o  

r en di mi ento  (l éase inter eses, t i po  de  in ter és), l es  ser án  de a pl i caci ón  las n or mas 

que a  tal f i n  d i cte  el M ini ster io  de  Econ omía  y  H acienda, así como  el Ba nco  de  

España, con  el l o  hacemos mención  a  la  C i r cular  n úm. 8/1 9 90, de  7  de 

                                            
26   SA P  de  M adr i d  (Se c ci ó n  21ª.) ,  de  2 0-9-1999  (R ecurso  de  A pel aci ó n  núm . 12 6/1998)  (A C  
1 9 99\2331), F.D .4° . 
27    SA P  de  G ranada (Se c ci ón  3ª.) ,  de  1 0-12-2002  (R ecurso  de  A pel a ci ó n  n úm . 627/2 0 02) (JU R  
2 0 03\73920), F.D .1° . 
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Septi embr e, q ue  ha  si do  modi fi cad a  por l as  de 21  de D i ci embr e de 1993, de 27  

de F ebr er o  de 199 6  y  de 2 7  de  Ener o  de  1998  entr e  otr as28. 

 

 

e” )  S aldo  deud or . 

 

 

1.     N ecesidad  de  que el banco  pruebe el sald o  a  su  f av or. 

 

       (Es necesari o) que el banco  pr uebe el sal do  a  su  favor , si en do  i r r el evante  

en  este ámbit o  de la  cer tif i caci ó n  expedida  por el pr o pio  Ba nco, con  la  que no  

se cumpl e, con  ar r eglo  al ar tícul o  1 21 4  del Código  C i vi l , l a  necesidad  de 

justif i car el sald o  en  jui cio  decl ar ati vo, debiendo  tener se en  cuenta  en  el 

pr esente  caso  que el i ni cial ar r anq ue  de la  cantidad  r eclama d a  pr ovi ene de  

unas tr a nsfer encias que se  di cen  autor i za d as ver bal mente lo  que ni es acor de  

con  la  pr ácti ca  ba ncar ia, a l exi gi r se fi r ma  en  los documentos cor r espondientes, 

ni , en  su  caso, t i ene  val idez a lguna  en  ju i cio, deter minan d o  también  l a  

impr ocedencia  de los apuntes p oster i or es consi stentes en  inter eses y  comisiones 

di ver sas y  sin  q ue  sea  o bstáculo  a  la  co nclusi ón  que se  sosti ene la  inter vención  

de Corr ed or  de Comer ci o  q ue  en  mod o  alguno  justi f i ca  las  tr a nsfer encias 

contr over ti das29. 

 

 

2.     Saldo  deudor n ot i f i cado  y  no  i m pug nado. 

 

       L as SSTS  de 11-5-1989  (RJ  1989\3761) y  14-3-1992  (RJ  1992\2182) n i ega n  

la  exi stenci a  de la  apor taci ón  de todos l os d ocumentos que j usti f i quen  el or i gen  

del descubier to  en  cuenta  corr i ente, cu a ndo  el sald o  ha  si d o  noti fi cado  al 

                                            
28    SA P  de  G ranada  (Se c ci ó n  3ª.) , de  10-12-2002  (R ecurso  de  A pel a ci ó n  n úm . 627/2 0 02) (JU R  
2 0 03\73920), F.D .1° . 
29    SA P  de  A l i cante  (Se c ci ón  4ª.) ,  de  19-11-1999  (R e curso  de  A pel a ci ón  núm . 180/19 99) (A C  
1 9 99\8770), F.D .1° . 
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cli ente  y no  ha  for mulado  r epar o  alguno  en  el pl azo  señalado  en  el contr ato, 

simi lar d octr ina  manti enen  las S SAP  de L as Pal mas 22-5-1995; Segovia  6-5-

1996  (AC  1 99 6\86 3) y  Sor ia  2-9-1996  (AC  1996\1507)30. 

 

 

3.     Saldo  ex i gibl e: determ i nación  ( li qu idacio nes de  in tereses y comisi o nes).  

 

       Por otr a  par te, y  como  r esul ta  de l os pr o pios extr actos apor tad os, exi sten  

anotaciones en  cuenta  q ue l o  son  por r esultado  de l i qui daci o nes de  in ter eses y  

comisio nes que igual mente ti enen  justi f i caci ón; se tr ata  de i nter eses 

r emu ner ator ios como  compensació n  del a pl azamiento  de  la  exig ibi l i dad  de l os  

cr édi tos (al t i po  del 29% ) y  de comisiones p or descu bier to  (a l ti po  del 2% ), 

r especto  de los que  la  demandad a  apela nte  enti en de  q ue  no  se  pactar ía  su  

r eper cusi ó n  en  el contr ato  de aper tur a  de cuenta  cor r i ente; per o  nada  más l ejos 

de l a  r eal idad  q ue r esulta  del contr ato  de a per tur a  de cuenta  cor r i ente  que obr a  

en  autos (...), tér min os contr actuales que ya  por sí per mi ten  tener p or  ci er to, 

(...), el sa ldo  q ue  se  di ce  deud or 31. 

 

 

h’ )   Extr actos de  la  cuenta  corr i ente. 

 

 

a” )  Acr editaci ón  del sa ldo  deudor .  

 

 

1.    A portaci ón  p or el banco  del ex tracto  de l a  cuenta, ref l ej o  ar i tm éti co  de l os 

ef ectos de  los co ntratos subyacentes a  ésta.  

 

                                            
30   SA P  de  C órdoba (Se cció n 2ª.) , de  10-5-19 9 9  (R e curso  de A pel aci ó n  n úm . 6 6/199 9) (A C  
1 9 99\1019), F.D .6° . 
31   SA P de  M adr i d  (Se c ci ón  21ª.) ,  de  2 0-9-1999  (R ecurso  de  A pel aci ó n  núm . 12 6/1998)  (A C  
1 9 99\2331), F.D .6° . 



277 

       Es impor tante  p or  el l o, y  p or  ende  necesar io  a enten der  de  este  Tr ibun al , 

que se  pr eci se la  r azón  de  ser  del cor r espo n diente  saldo  deudor en  cuenta  

corr i ente, l o  q ue  no  se  h ace  cuando  simplemente  se afi r ma  que fi g ur a  en  la  

cuenta  en  cuestió n  l a  ci fr a  deudor a  r ecl ama d a  en  la  demanda, per o  sí, por  

contr a, cuand o, como  en  el pr esente  caso, se  ap or ta  extr acto  de  la  cuenta  q ue 

es refl ej o  ar itméti co  de  los efectos de l os co ntr atos subyacentes a  ésta, q ue  aquí 

r esul tan  ser  r efer i d os a  tar j eta  de  cr édi to  y tar j eta  de  caj er o  automáti co, medios 

el ectr óni cos de  d i sposi ci ón, destinad os a  faci l i t ar  l a  pr opia  acti vi dad  

económica  del cl i ente, q ue, no  ca be duda, hay que enten der  como  comú nmente  

admit id os de acuer d o  con  los usos bancar ios actuales32. 

 

 

2.     Certi f i caci ón  de sal do  deud or in terv enida por Corredor de  Comerci o. 

 

 

2.1.  Certeza  de  los carg os reali zad os. 

 
       E l Juez de  Pr imer a  I nsta ncia  entendió  no  acr edi tada  p or  la  entidad  actor a  

la  r eal idad  y  cer teza  del sal do  deudor , al ha ber se  l i mi tado  a  ap or tar 

documentos uni later al mente co nfecci onados por el l a , sin  dar r azón  bastante de 

la  r eal pr ocedencia  del débi to, n i de  las cor r espondientes par ti d as a  q ue  

obedece, r esul tando  impr obado  el or igen  de  la  deu da. Se añade en  la  sentencia  

que la  cer tif i caci ón  emi tida  p or el Cor r ed or de Comer ci o  sól o  supo ne la  

deter minación  de l a  l i quidez de la  deud a, sin  que p or el l o  h aya  de ser  tenida  

por  ver da der a. A  consecuencia  de lo  a nter i or  y  debido  a  la  i r r el evancia  del 

si l enci o  del demandado  fr ente  a  las pr eten did as notif i caci o nes deud or as de  su  

sald o, al no  haber se acr edi tado  que fuer a n  r eci bi das, se desesti ma  la  demanda  

(...)33. 

                                            
32   SA P  de  M adri d  (Se c ci ón  21ª.) , de  2 8-4-1997  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 904/1995) (A C  
1 9 97\1670), F.D .3° . 
33    SA P  de  C uenc a, de  3 0-3-1 9 9 8  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 267/199 7) (A C  19 9 8\652), F .D .1° . 
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       En  palabr as de  l a  Sentencia  del T r i bu nal Supr emo  de 2 5  mayo  1995  (RJ  

1995\4263), si a  la  actuación  bancar ia  sig ue  la  cer tif i caci ón  del sa ldo  

autenti cada  por el Corr edor de Comer ci o, n o  ca be  enten der indefensió n  cuan do  

no  se  r eali za  co ntr a pr ueba  de  co ntr aste34. 

 

 

2.2. Suf i ci enci a  de aportaci ón  por el banco  de certi f i caci ón  de sal do  deudor 

interv enida por Corredor de  Com erci o. 

 

       No  ca be  duda  que, p ar a  ej er ci tar  l a  pr esente  r eclamació n  de ca ntida d  

basa da  en  las di sp osi ciones efectuadas en  una  cuenta  corr i ente  ba ncar ia, 

bastar ía  acomp añ ar a  la  demanda  el contr ato  corr espondiente  y  l a  cer ti f i caci ón  

de saldo  deudor  co nfecci onada  por la  enti dad  acr eedor a, cor r o bor ada  p or el 

Cor r edor de Comer cio, per o  también  ser ía  deseable  q ue, cu a ndo  menos, se  

apor tar an  los últ i mos movimientos co ntabl es; quedan do  con  ell o  j ustif i cado  el 

der echo  en  que la  par te lo  fundamenta, sin  q ue el simple extr acto  de cuenta  

ba ncar i a  o  el sop or te  contable  deban  ser  co nsider ad os como  d ocumentos 

esencia l es a  los efectos de  acompañar l os  con  la  demand a, pues éstos son  

documentos complementar i os, accesor ios o  auxi li ar es encamin ados a  integr ar  

el pr oceso  pr ob ator i o  o  a  combati r  l as al egaci ones r eal i zadas de  contr ar io  

[ Sentenci as del T r i bu nal Su pr emo  de  14  febr er o  1989  (RJ  1989\83 6) y  16  jul i o  

1991  (RJ  19 91\5389), y  de esta  S ala  de  23  abr i l 1994  (AC  199 4\6 6 5)] 35. 

 

 

2.3. Sald o  deudor, ded ucido  de certi f i caci ón  de m o vi m iento  contable, con  

interv ención  de Corredor de  Com erci o. 

 

       D ebiendo  admiti rse  como  uso  notor i o  aquel que deter mina  l a  obli g aci ón  

del cl i ente, u na  vez pr o ducida  en  la  cuenta  sit uación  del sa l do  deud or , de 

                                            
34    SA P  de  C uenc a, de  3 0-3-1 9 9 8  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 267/199 7) (A C  19 9 8\652), F .D .4° . 
35  SA P  de  M urci a  (Se c ci ó n  2ª.) , de  26-1-1998  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 353/1 9 97) (A C  
1 9 98\189), F .D .2° . 
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pr oceder  a  su  r eposi ción  al Banco, adq ui r i endo  mientr as tanto  el car ácter  de  

pr éstamo  mer ca nti l con  inter és, y  si endo  también  de indudable  apl i cación  a l 

uso  nor mal bancar io  que supo ne en  el sal d o  apr obado  p or fa lta  de r ecl amación  

u  oposi ció n  del cl i ente  una  declar ación  de  ver dad, un  cr édito  a favor del Ba nco, 

como  vi ene estimand o  la  d octr ina  mer canti l i sta  más autor i zad a36. 

 

 

3.  Saldo  recl am ad o, cuyos ex tractos de cuenta  f ueron  f i rm ados p or l os  

I nterv entores del «B anco  de  España». 

 

       E l hecho  de  q ue  el sa ldo  r ecl amad o  apar eci ese  en  la  contabil i dad  de  la  

entidad  acci onante en  la  fecha  en  que fuer o n  fi r mad os p or  los I nter ventor es del 

«Banco  de España»  l os extr actos de cuenta, no  co nsti tuye pr ueba  efi caz p or 

pl en a  de su  r eali dad  y  justi f i cació n, pues l a  f i r ma  de aquél los bajo  la  mención  

de úl t imos sald os contables a nte la  in ter vención, no  supo ne  l a  confi r mació n  

contable  de  ta l es saldos37. 

 

 

4.     Falt a  de acredit aci ón  de l a  d i spo nib i li dad  de f ond os p or el dem andado  ni de  

l a  recepció n  de  l as tar j etas de  crédito. 

 

       L a  sentenci a  h oy r ecurr ida  conti ene u n  pr o nu nciami ento  desestimator io  de  

tal pr etensi ón, a l consider ar q ue  n o  r esultó  acr edi tada  l a  di sponibi l i dad  de  

fond os por el deman dado, ni l a  r ecepción  de las tar j etas de cr édi to  con  l as 

cuales se  efectuar on  los rei ntegr os que co nsti tuyen  la  deud a  (...). Como  bi en  

r azona  el j uzgad or « a  quo», no  exi ste  pr ueb a  alguna  de que se h ayan  entr egado  

al demanda d o  las tar j etas refer i das (...). 

       L as o per aci ones r efl ej ad as en  los extr actos causan  suma  extr añeza  a  esta  

Sala, por  ser  una  co nducta  r ealmente  i r r egular en  la  pr ácti ca  de una  entidad  

                                            
36  SA P  de  C ádi z  (Secci ón  3ª.) ,  de  1 6-6-1 9 9 6  (R ol l o  de  A pel aci ón  n úm . 3 3/1996) (A C  
1 9 96\1065), F.D .2° . 
37    SA P  de  B arc el ona  (Sección  12ª.) , de  18-1-19 9 9  (A C  1999\1 9), F .D .4° . 
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ba ncar i a, máxime cu ando  no  exi sten  fond os di sponib l es o  a per tur a  de cr édi to  a  

favor  del cl i ente, ni p or  tanto  justi fi cació n  alg una  par a  per mi ti r  tal es 

di sp osi ci ones. M ás extr añeza  aún  nos causa, el hecho  de  q ue no  se  haya  

r eclamado  el sa ldo  deud or por  l a  par te  actor a  h asta  el 12  de  abr i l de  1996, 

fecha  de  pr esentación  de la  demanda, y  habiend o  tr a nscurr ido  tr es años desde  

ento nces. 

        Por tod o  el l o  y  dando  por r epr oducid os los corr ectos fu n d amentos 

jur ídi cos de  la  sentencia  r ecurr i da, pr ocede  co nfi r mar l a  en  tod os sus 

pr o n u nciamientos38. 

 

 

5.   A preci aci ón  de l a  ex act i tud  del sal do  noti f i cado  no  i mpug nado, m ediante  

prueba  peri ci al . 

 

       Ampar ado  el Banco  p or  la  pr esu nci ón  de ver aci da d  que su po ne  la  no  

impugn ación  de los extr actos de cuenta, según  el uso  bancar io, es a l 

demandado  a  q ui en  compete, fr ente  a  l a  pr ueba  per i ci al del sa ldo  y  de  su  

corr espon dencia  ar i tméti ca  con  las an otacio nes co ntabl es, pr obar el er r or de  

su  confor mida d. C r i ter i o  por otr a  p ar te  co nfor me co n  la  d octr i na  

jur i spr udenci al r ecogida  en  las Sentencias de 1 4  y  4  de  mar zo  de 1 9 92  (RJ  

1992\2182 y  RJ  1992\2158)39. 

 

 

b” )  Apr ob ación  del saldo  p or  el cuentacorr enti sta.  

 

 

1.     Presunció n  de  v eraci dad  a  f av or del banco. 

 

                                            
38  SA P  de  T ol edo  (Se cci ón  1ª.) , de 1 4-10-1 9 9 7  (R ol l o  de  A pel aci ón  n úm . 172/19 97) (A C  
1 9 97\2203), F.D .1° . 
39  SA P  de  Seg o vi a, de  19-1-2 0 0 0  (R e curso  de  A pel a ción  n úm . 317/1999)  (A C  200 0\239), 
F .D .2°. 
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       Exi sti endo  la  a pr obación  del sa ld o, goza, el  ba nco  a su  favor  de  una  

pr esunción  de  ver aci d ad  q ue  h ace pr ueba  fr ente  al cuentacorr enti sta, sin  

per jui ci o  de que éste  pr uebe su  er r or en  la  confor midad  acr edi tando  l a  

incorr ecci ó n  de tal o  cual asi ento, bi en  por er r or de an otaci ón  o  de cál culo  o  

por  omisió n  o  dupli cació n40. 

 

 

2.     A pro baci ón  de  los sal d os n ot i f i cad os. 

 

 

2.1.  A pro baci ó n  ex presa o  tácit a  del sal do: se  trata  de  una  decl aración  que  ti ene  

natural eza  conf esori a  de un  hecho  pasad o. 

 

       L a  apr ob ación  expr esa  o  táci ta  del sal d o  (...) no  es una  declar aci ón  de  

volu ntad  neg ocial di sp osit i va  so br e  der echo  algun o, en  sentid o  pr opio, q ue 

haga  defi nit i vamente inatacable  el sal do  apr obado. Per o  también  es ver da d  q ue 

se tr ata  de una  declar aci ón  q ue ti ene natur al eza  confesor i a  de un  hecho  

pasa do, a  sa ber :  l a  r eali dad  de  los asi entos en  la  cuenta  y  su  r efl ejo  en  el sal do. 

Su  valor , pues, no  es el de un  neg ocio  jur ídi co  sino  el de  una  confesi ón, p or  l o  

que si hubo  er r or  se tr atar á  de un  er r or  de hech o  que mer mar á  l a  efi cacia  de  la  

confesi ó n  de  acuer do  con  el ar t . 123 4  C C41. 

 

 

2.2.  A pro baci ón  táci ta  de  los sal d os noti f i cados. 

 

 

2.2.1. A ceptaci ón  táci t a  de  sal d os deudores de sendas cuentas corr i entes. 

 

                                            
40   SA P  de  A l m er ía  (Secció n  2ª.) , de  4-3-2000  (R e curso  de A pel a ci ó n  núm . 408/1999)  (A C  
2 0 00\1129), F.D .3° . 
41   SA P  de  M adr i d  (Se c ci ó n  10ª.) ,  de  2 9-1-2000  (R ecurso  de  A pel aci ó n  núm . 50 7/1998)  (A C  
2 0 00\3048), F.D .8° . 
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       Es uso  ba ncar io  notor io, l uego  incluso  imp uesto  p or el Banco  de España, y  

fi n almente, par te  mi smo  del contr ato, l a  obli gación  p or  par te  de la  entidad  

cr edit i cia  de  noti fi car  per i ódi camente a l cl i ente  t i tular de  la  cuenta  l os 

extr actos de l as o per aciones real i za das  y  co ntabil i zad as en  di cha  cuenta  

dur a nte  el per íodo  en  cuestión, sol i cit ando  l a  confor midad  con  el sa ldo  

r emi t i do. (...) Estamos por a nte  lo  q ue  l a  doctr i n a  jur i spr udencial ha  venido  

calif i cando  de co nsenti mi ento  táci to  (STS  30  juni o  1995 y  18  marzo  1994, entr e  

otr as muchas) y  que en  el caso  se  tr aduce  en  que hubo  co nsentimiento  p or p ar te  

del t i tular  de  l a  cuenta  par a  la  r eali zaci ón  de los car g os q ue  sólo  mucho  

después impugna  co n  ocasión  de  la  r ecl amación  del pasi vo  por p ar te  de la  

entidad  cr edit i ci a  y  ante  el i mpago  del mi smo 42.  

 

 

2.2.2. A dm isi ón  por el dem andado  del saldo  recl am ado  (l i q uidación  de  l a  cuenta  

conf orm e a l os usos bancari os). 

 

       (L a parte  apel ante)  a dmit e  (...) q ue  es t it ul ar  de  la  cuenta  corr i ente  (...), así 

como  q ue el saldo  r ecl amado  er a  el exi stente  al 30  de sept i embr e  de 1991, 

cuando  se  cer r ó  la  cuenta, a dmiti endo  (...) q ue aun  conoci endo  tal sald o  nunca  

manif estó  al Ba nco  su  di sco nfor midad  (...). Ausencia  de r echazo  q ue impide q ue  

hoy día  se  cuesti o ne  l a  l egit i midad  de los in ter eses comp utados o  del saldo  

r esul ta nte  [ Tr ibun al Supr emo  1ª. S. 14  marzo  1992  (RJ  1992\2182), entr e  

otr as] , cuando  confor me al i nfor me per i ci a l (ff. 1 09  y  ss.), l a  mayor p ar te  de  la  

deuda, a  excepció n  de la  cant idad  de  38.044  ptas., se  corr espon de co n  

pr inci pal , y  cuando  los in ter eses car gados por el descubier to  er an  l os  

autor i zados en  aq uell a  época, según  el co ntr ato, no  exi sti endo  o bjeci ón  a lguna  

hasta  ahor a, p or p ar te  de  la  dema ndada, cuando  de los extr actos se  deduce  el 

ti p o  de inter és apl i ca do  y  las comisiones, a dmi ti endo  el per i to  q ue  si b i en  p uede  

r esul tar algún  extr emo  del contr ato  n o  muy corr ecto, l o  ci er to  es q ue  la  

                                            
42   SA P  de A l i c ante  (Se c ci ón  8ª.) , de  12-1-2005  (R e curso  de  A pel aci ón  núm . 9 9/2004) (JU R  
2 0 05\64789), F.D .2º. 
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l i q uid aci ón  de la  cuenta  es confor me a  los  usos bancar i os, de  ahí que a nte  ta l 

ci r cu nsta ncia  decaiga n  las ar gumentaci ones r el ati vas a  la  i nexi stenci a  del 

contr ato, su  falt a  de  pr ueba, o  el car ácter  usur ar io  de l os in ter eses del 

descubier to43. 

 

 

2.2.3.  Ex tractos de cuenta, con  saldo  deu d or, com uni cados a  l os cli entes sin  ser 

i m pugnad os. 

 

       E l uso  de  di chos medios (el ectróni cos)  plantea  pr oblemas pr obator ios 

específ i cos q ue  ha br án  de r esol ver se; en  pr inci p io, haci endo  r ecaer  en  el 

cl i ente  la  pr ueb a  de l a  pr evi a  exi stenci a  de  fo nd os, y  en  l a  enti d ad  bancar i a  la  

corr ecta  ej ecución  de  la  or den  o, en  su  caso, que la  oper aci ón  fue autor i zad a  

por a q uél , p ues ésta  es quien  contr ola  o  debe contr ol ar el  funci onamiento  del 

si stema  que  implanta  y  qui en  ti ene  en  sus manos tod os los datos p ar a  el l o  (...). 

Es pr eci samente  de esa  fa lta  de ma ni festación  por el demanda do  de r eser va, 

duda  u  oposi ción  alguna  a  la  infor mación  r eci bida, q ue, debiéndose est imar  

como  táci ta  aceptaci ón  de la  mi sma  (en  ig u al senti do  se  expr esa, entr e  otr as, l a  

A P  de Ávi la  en  Sentencia  de 13  d i ci embr e  199 0), r esul tan  acr edita dos por l a  

actor a  todos los hechos co nsti tu ti vos de su  pr etensi ó n44. 

 

 

2.2.4.  T ácit a  aceptaci ón  de  l os cargos cuya  cuantía  recl am a el cl i ente. 

 

       L a  r ecepción  de  i nfor mación  ba ncar ia  por  par te  del cl i ente sin  manif estar  

r eser va  o  duda  alguna  al r especto  suele  enten der se en  la  pr áct i ca  bancar ia  

como  ma ni festació n  táci ta  de aceptaci ón, l o  q ue h a  sido  afi r mado  en  a lgun as  

ocasiones p or  l os Tr i bunales (entr e  otr as, SAT  de B i lba o  de 2 1-5-1985  y  SSAP  

                                            
43   SA P  de  V i z caya  (Sección 5ª.) ,  de  29-6-19 9 8  (R ol l o  de  A pel a ci ón  núm . 821/1996) (A C  
1 9 98\6081), F.D .2° . 
44   SA P  de  M adri d  (Se c ci ón  21ª.) , de  28-4-1997  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 904/1995) (A C  
1 9 97\1670) , F.D .4° . 
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de Ávi la  de 1 3-12-1990, de  Sevil l a, 2ª. de  5-4-1993, de  M ur ci a, 4ª. de  2 5-5-

1996, de C iudad  Real , 1ª. de  7-10-1997  y  de M adr id, 13ª. de 23-11-1998), 

exi g i énd ose  en  estos casos la  acr edi taci ón  de q ue se  pr od uzca  si empr e  la  

r ecepción  efecti va  del extr acto  de  la  cuenta  por el cl i ente. Si éste ha  r eci bido  

los extr actos mer i ta d os, y  l os mi smos descr iben  sufi ci entemente  los co nceptos a  

que se r efi er en, habr á  de  ser  el cl i ente  el q ue  ha br á  de neg ar o  r ecti fi car 

aq uel los asi entos q ue  consider e de  incor r ecta  i nclusió n45. 

 

 

2.2.5.  V al idez de  l a  certi f i cación  de  l a  ent idad, com o  m edio  de  prueba. 

 

       Así las cosas, a dmi ti d a  por el r ecurr ente  la  aper tur a  de  la  cuenta  corr i ente, 

y  co nstando  acr edit a da  la  ti tu lar idad  de sen das tar j etas -V I SA  y 4B-, a dscr it as 

a  la  mentada  cuenta, l os movimientos reseñados en  el l a  debier on  ser  

per ió di camente comuni cad os p or la  entidad  a  su  cli ente  -vid. Condi ción  11ª.- ; 

sin  que a  lo  l ar go  del pr ocedi mi ento  se h aya  di scutido  so br e tal extr emo, p or l o  

que confor me expr esa  la  r efer i da  condi ci ón  ha  de entender se  confor mes l as 

li q uid aci o nes pr acti cad as; l o  q ue  confi er e  autenti cidad  pl ena  a  l a  cer tif i cación  

de saldo  deudor ap or tad a  por la  entidad  junto  a  l a  demand a46. 

 

 

2.3.  Comprom i so  del t i t ul ar de  prestar su  conf orm idad  o  reparos en  el p l azo  

m áx i m o  de dos m eses  (cl áusula  no  abusi v a  ni i nv ál ida).  

 

       Se ha di cho  en  ocasio nes q ue  la  for ma  en  q ue  nor malmente  se  pr evé  la  

r emisi ó n  de  extr actos al domicil i o  del cl i ente  r ompe el equi li br i o  contr actual a l 

car gar so br e éste  el valor del si l enci o, y  se ha  a ludido  a  la  ar b i tr ar i edad  q ue  

sup one el que el extr acto  se  envíe  sin  co nsta ncia  de su  r ecepció n. Per o  como  se  

                                            
45    SA P  de  C antabr i a  (Secci ó n  3ª.) , de  1 4-2-2000  (R ecurso  de  A pel a ci ó n  n úm . 1 6 4/1 99 8) (A C  
2 0 00\186), F .D .2° . 
46  SA P  de  M ál aga  (Secci ón  4ª.) ,  de  2-7-1998  (R ol l o  de A pel a ci ó n  n úm . 7 6 8/199 7)  (A C  
1 9 98\1590), F.D .3° . 
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ha  puesto  de  ma ni fi esto  p or  ci er to  sector  de  la  doctr in a, p ar a  anali zar  esta  

cuestión  n o  hay que  descon ocer  las  dimensio nes que t i ene l a  acti vi dad  

comer cia l bancar i a, y el el evadísimo  númer o  de cuentas, movimientos de  

cuentas y extr actos que mensual y  anu almente se  abr en  y  gener an  (...). E l alto  

coste  que  el si stema  gener ar ía  unido  al hecho  notor io  de  q ue  en  la  inmensa  

mayor ía  de  los extr actos el cl i ente  está  de  acuer do  con  los movimientos por  no  

ser  éstos pr oblemáti cos en  a bsoluto, consti tuyendo  un  conju nto  de in for mació n  

que si mplemente pone a l día  el contr ol de las cuentas p or  el cl i ente, hace q ue  

los cond uctos fehaci entes n o  sean  ni convenientes ni necesar ios. Por  todo  el l o  

l a  clá usula  r efer i da  no  puede r eputarse  abusi va  ni i nvál ida, máxime cuando, 

como  a hor a  se  r azo nar á, l a  táci ta  aceptaci ón  no  ti ene un a  efi cacia  const itut i va  

ni el  car ácter de  negocio  jur ídi co  de  fi j ació n, sino  una  dimensión  estr i ctamente  

confesor i a  en  el  plano  de lo  pr ob ator io47. 

 

 

c” )  F al ta  de  dil i gencia  del cuentacor r enti sta. 

 

 

1.    Cambio  de dom i cil i o  no  com uni cado  a  l a  entidad, para  l a  recepción  de l os 

ex tractos de l a  cuenta.  

 

       (E l recurrente) h a  incurr i do  en  una  total p asi vi dad  y  falta  de di l i gencia, 

pues mani fi esta  no  haber r eci bi do  l os extr actos de  la  cuenta  por  ha ber  

cambiado  de d omicil i o, l o  que induda blemente es i mputa bl e a  él y  no  a  la  

entidad  bancar ia  a l a  q ue debía  haber  comu ni cado  tal cambio  y  su  n uevo  

domicil i o  p ar a  r ecibi r  l os extr actos de l a  cuenta. Per o  es q ue además, si endo  

consci ente  de  la  exi stencia  de la  cuenta, y  no  r eci bi endo  l os extr actos p or  el 

moti vo  que ad uce, deber ía  ha ber  sido  di l i gente  y  co nsul tar  el sa ldo  q ue  

pr esentaba  la  mi sma. Por lo  exp uesto  no  es admi si bl e  q ue  se amp ar e  en  el 

descon ocimiento  del saldo  par a  in tentar  j usti f i car el impago  del descubier to, 

                                            
47    SA P  de  Sego vi a, de  6-5 -1996  (R ol l o  de  A pel aci ón  núm . 81/19 96) (A C  1996\8 6 3), F.D .3° . 
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cuando  no  ni ega  la  exi stencia  de  l a  cuenta  y  el haber  efectu ado  di sposi cio nes 

en  su  pr opio  pr ovecho48. 

 

 

2.     D iv orci o  no  com uni cado  a l a  entidad, en  cuenta  indi sti n ta  con  sald o  deudor 

no  i m p ugnado. 

 

       Aun  cuando  es ci er to  que  la  h oy  apel ante no  vi ve desde hace añ os en  el 

domicil i o  que en  su  día  dio  al ba nco, al haber se  di vor ci ado  de  su  mar i do, n o  es 

men os ci er to  q ue  tal ci r cu nsta ncia  no  fue puesta  en  con ocimiento  de la  entidad  

actor a; como  tampoco  se pr eocupó  o  cer ci or ó  l a  demandada  q ue hoy a pela  de 

que l a  r el ación  co ntr actu al q ue  la  u nía  con  aquél l a  quedab a  di suel ta, por l o  

que negl igencia  es sól o  suya49. 

 

 

b)     Com i siones y gastos.  

 

 

a’ )   Comisio nes de exceso, de mantenimiento  y  de admini str aci ón  (i ncl usión  en  

el ti p o  de  inter és nominal anu al ). 

 

       En  cua nto  a  l as comisi ones y  demás g astos q ue  se  r efl eja n  en  l a  

li q uid aci ón, q ue están  incluidos en  el sal do  total q ue se r ecl ama, la  entidad  

ba ncar i a  n ingún  esfuerzo  pr ob ator io  ha  r eali zado  par a  acr edit ar míni mamente  

su  exi stenci a. Por  consig uiente, l as comisio nes y  demás g astos deber án  ser  

excl uidos de  la  ca nti d ad  total adeudada, l a  cual , necesar i amente, se  tendr á  q ue  

deter minar en  ej ecuci ón  de  sentencia 50. 

                                            
48   SA P  de  C órdoba  (Se c ci ón  3ª.) , de  1 6-3-1999  (R ecurso  de  A pel aci ó n  núm . 40 5/1998)  (A C  
1 9 99\3959), F.D .2° . 
49   SA P  de  L as  Pal m as  (Se cci ón  1ª.) ,  de  1 2-6-1996  (R ol l o  de  A pel aci ó n  núm . 156/1 9 95) (A C  
1 9 96\1066), F.D .2° . 
50   SA P  de G ranada  (Se cci ón  3ª.) , de  11-9-20 0 0  (R e curso  de  A pel a ción  núm . 3 9 0/200 0)  (A C  
2 0 00\2379), F.D .4° . 
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b’ )    D er echo  a cobr o  de comisio nes p or descubier to: fa lta  de co n ocimiento  por 

el cl i ente  de la  clá usula  don de  se  penal i za ba  el descu bier to. 

 

       Toda  clá usula  q ue  gr ave a  una  de  las p ar tes, y  más en  los contr atos ti p o  en  

donde un a  de el l a, en  co ncr eci ón  la  Enti dad  fi nancier a, impo ne  al  deman dado, 

l as co ndi ciones de  la  r elaci ón  j ur ídi ca  bi l a ter a l , debe  ser  aceptada  

expr esamente por el contr atante/cli ente, de for ma  q ue manifi este  un  

con ocimiento  r eal /efecti vo  del gr avamen  (...). Si co nfor me a  los usos ba ncar i os 

sí es razonable  hablar  de  q ue  los cli entes conocen  el deber  de  h acer fr ente  a  un  

inter és al to  por descubier to, escapa  a la  r azón  af i r mar que también  con ocen  

que no  sólo  deben  pa gar el i n ter és p or descubi er to, sin o  también  una  comisión  

añadida  p or  el mi smo51. 

 

 

c’ )   Remisi ón  genér i ca a  fo l l eto  o  fotoco pia  entr egado.   

 

 

a” )  Vulner ació n  de  l a  O .M . de  1 2-12-1989.   

 

       En  cuanto  a  comi si ones y  gastos reper cuti bl es, exi ste  una  r emisi ón  

genér i ca  a  un  fol l eto  o  fotoco pia  entr eg ado  a  la  demanda d a  q ue se di ce  

conti ene las nor mas vigentes sobr e fechas de valor aci ón  y  tar i fas, hechas 

públi cas por el Banco  (apar ta do  I I I Condi ci ones G ener al es), per o  di cha  

r emisi ón  vulner a  el ar t ícu lo  7.4  c) de  la  O r den  de  12  de d i ci embr e de 1 989  del 

M i ni ster io  de Econ omía  y  H acienda  que impo ne la  obli g aci ón  de  r eco ger  en  l os 

documentos co ntr actuales r el ati vos a  oper acio nes acti vas o  pasi vas en  l as q ue 

inter venga  el t i empo, entr e  otr os extr emos las comisiones y  gastos 

r eper cutibl es, con  i ndi caci ón  concr eta  de su  co ncepto, cu antía, fecha  de  

devengo  y  l i qui daci ón, r eputando  inadmisibl es las r emisi ones genér i cas a  las 

                                            
51  SA P  de  V i z c ay a  (Secci ón  4ª.) ,  de  1 4-5-1 997  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  n úm . 728/1 9 95) (A C  
1 9 97\1150), F.D . Ú ni co. 
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tar if as publi ca das por l as  Entidades de  C r édi to, n or ma  q ue r ei ter a  la  C i r cul ar 

8/1990  del Ba nco  de Españ a, además de que no  consta  la  co nfor mid ad  de éste  

exi g ida  p or  ambas di sposi ci ones52. 

 

 

b” )  Su  pr ocedencia  corr esp onde acr editar la  a  l a  p ar te  actor a  si n  que q uepa  

acudi r  a  los usos ba ncar ios como  supletor i os.  

 

       L a  impr eci sión  contr actual so br e  comisiones, cuya  pr ocedencia  incumbía  

acr edi tar  a  la  actor a, en  vi r tud  del ar t. 1214  CC, obl iga  a l r echazo  de la  

cantidad  r eclamada  por tal concepto, no  si endo  admisi bl e  el cr it er i o  del 

j uzgad or  de i nsta ncia  de desplazar  la  car ga  de  la  pr ueba  a  la  demandada, p or  

contr ar io  a  l a  inter pr etaci ón  en  favor de los consumid or es, como  p ar te  

contr atante  más débil y no  r ed actor a  del contr ato, r ecogida  en  los ar ts. 1288  

del Có digo  C i vi l y  10.2  de la  L ey G ener al de  Consumid or es y  U suar ios, si n  q ue 

sea  dable  acudi r  a  l os usos ba ncar ios como  su pletor ios pues como  señala  l a  

STS  de 8-4-1994  (RJ  1994\2733) invoca d a  por la  a pela nte, l os mi smos r igen  

r especto  a  los actos de  comer ci o  p or  di sp osi ción  del ar t. 2  Có digo  de Comer ci o  

per o  no  cuand o, como  aquí ocur r e, se  tr ate  de un  co ntr ato  mer canti l  en  cuyo  

caso  es de a pli cación  pr efer ente  el Có digo  C i vi l en  vi r tud  del ar t. 50  del mi smo  

Códig o53. 

 

 

c” ) L a  no  o posi ción  a  los extr actos r eci bi dos no  es equipar a ble  a  una  

confor midad  táci ta.  

 

       En  atención  a  lo  r azonad o, no  cuesti o n ada  la  deuda  p or pr i ncip al , pr ocede  

ded uci r  de la  cantidad  r ecl amada, comisiones e inter eses p or descubi er to, no  

                                            
52    SA P  de  O rense  (Secci ón  Ú ni c a), de  19-7-1999  (R ecurso  de  A pel aci ón  n úm . 780/1 9 98) (A C  
1 9 99\1232), F.D .2° . 
53    SA P  de  O rense  (Se c ción  Ú ni c a), de  1 9-7-1999  (R ecurso  de  A pel aci ón  n úm . 780/1 9 98) (A C  
1999\1232), F.D .2° . 
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si endo  o bstáculo  a  este  pr onu nciamiento  q ue la  a pelante  no  hubiese mostr ado  

su  op osi ci ón  a  los extr actos que, per i ó di camente, r eci bía  del ba nco  p ues n i 

consta  el contenido  de l os remiti d os, ni esa  cond ucta  es equipar able  a  un a  

confor mida d  táci ta  y, en  cu alquier  caso, per si sti r ía  l a  i nco ncr eci ón  so br e  

comisio nes a  co br ar , i nter eses y  cua ntía 54. 

 

 

c)      Consum idores y  usuari os. 

 

 

a’ )   C lá usulas.  

 

 

a” ) F i r ma  del co ntr ato  por el deman dado  sin  al eg ar su  car ácter abusi vo  

(clar idad, senci l l ez  y  co ncr eci ón  de  sus cláusulas). 

 

       Es pues lo  ci er to, que la  p ar te  demand a da  no  al egó  en  momento  alguno  q ue  

el contr ato  fuer e  ab usi vo  fi r mándolo  en  consecuencia, y es evi dente  q ue  estando  

en  pr esencia  de mater i a  co ntr actual , si l a  p ar te  demandada  no  estaba  de 

acuer do  con  al guna  de  las cl á usulas del contr ato, debió  a bstener se de  fi r mar lo, 

acudiendo  a otr as entid ades fi na ncier as par a  obtener  el cr édito, y  2º.) en  

segundo  lugar , l a  l ectur a  de  l as cl á usul as contr actu ales descubr e  q ue l as 

«condi ci ones gener al es están  escr it as y  di sponibl es, bi en  en  el mi smo  

documento  contr actu al bi en  en  otr o  a  que  se h ace  r efer encia  expr esa, como  so n  

los documentos en  que fi gur an  las tar i fas o  comisiones pu bl i cadas por  el 

Ba nco, que si empr e  están  a  di sposi ci ón  del cl i ente. No  se  aci er ta  a  enten der  por  

qué n o  p ueden  i nclui r se  los in ter eses en  l a  ca nti d ad  r eclamad a, p or que tod as 

las cláusulas son  cl ar as, sencil l as y  co ncr etas, de  acuer do  con  las nor mas 

                                            
54    SA P  de  O rense  (Secci ó n  Ú ni ca) , de  1 9-7-1999  (R ecurso  de  A pel aci ón  n úm . 780/1 9 98) (A C  
1 9 99\1232), F.D .3° . 
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gener al es de i nter pr etación  de l os contr atos q ue conti enen  los ar tícu los 1281  y  

sigui entes del Código  C i vil 55. 

 

 

b” )  Nul idad  de  las cl áusulas rel ati vas a  descu bi er tos. 

 

       A lgunas Audienci as Pr ovinci al es como  Pal ma  de  M al lor ca  de 17  octu br e  

1994  (AC  1994\2 030) y  Tar r agona  de 20  marzo  1995, en  sup uestos de  cláusulas 

análog as a  la  an al i zada  de r emisi ón  a  los ti p os de in ter és que el Ba nco  teng a  

publi cados par a  el su p uesto  de  descu bier to, decl ar a n  su  nul ida d  por  infr acci ón  

del ar tículo  10.1, a) L G D G U  y  p or que aq uél las al ser  pr efi j ad as 

pr eor denad amente p or el  pr edi sponente  contr avi ene el pr i nci pi o  de b uena  fe  y  

justo  equil i br i o  de pr estacio nes [ar tícul o  1 0.1.c) de  la  mi sma  L ey]  y un  sector 

doctr i nal l l ega  a análoga  solución  apli ca n do  la  n or ma  7.4  apar tado  d) de la  

O r den  M ini ster i al 1 2  di ci embr e  1989, que  pr o híbe a  los Bancos tomar como  

r efer encia  l os inter eses fi j ados por l a  pr opia  Entidad  y  la  mi sma  n or ma  en  su  

apar tado  c) q ue  pr ohíbe  expr esamente las r emisiones genér i cas a  las tar i fas, 

per o  esta  Sala  ma nifi esta  el cr it er i o  de su  vali dez -sigui endo  la  mayor i tar ia  

tesi s  de las Audienci as ci tadas por l a  par te r ecurr ente  (Ávil a  1 2  de di ci embr e  

de 1990; M álaga  26  de septi embr e  de 1991; Sevil l a  27  de abr i l de 1993; y  

H uel va  1 de octubr e de  1993)-56. 

 

 

c” )  Nul idad  de  las cl áusulas r el ati vas a  in ter eses. 

 

       Resul ta  i r r el evante q ue el i n ter és que pr eten de  apl i carse  pueda  no  exceder  

del l ími te máxi mo  pr evi sto  en  el apar tado  4  del ar t. 19  de la  L ey  de C r édi to  a l 

Consumo  pues, n ulas de pl eno  der echo  las clá usulas r el ati vas a  i nter eses, según  

                                            
55  SA P  de  Sev i l l a  (Se c ci ó n  5ª.) ,  de  14-5-19 9 6  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 720/1 9 96) (A C  
1 9 96\972), F .D .2° . 
56  SA P  de  C órdoba (Se c ción  2ª.) , de 2 2-3-1 9 96  (R ol l o  de  A pel aci ón  núm . 63/19 96) (A C  
1 9 96\543), F .D .4° . 



291 

l o  antes r azonado, ni ngú n  inter és es exi gib l e  con  b ase en  el co ntr ato, 

cualquier a  que sea  l a  pr ácti ca  habi tual en  la  mater i a, si endo  de r esal tar q ue  

también  d i cho  ar t. 1 9  obl iga  a  in for mar  al consumidor p or escr i to  de los t i p os 

de i nter és, gastos a pl i cables y  modi fi caci ones57. 

 

 

b’ )    I ndemni zación  de  dañ os y  per j u i cios: r esponsabi l i dad.   

 

 

a” )  D octr in a  jur i spr u dencia l gener al : r esponsabi l i dad  objeti va  o  subj eti va.  

 

       En  efecto  l os ar ts. 25  a  28  de la  ci tada  L ey (L ey G eneral para l a  D ef ensa  de 

los Co nsum id ores y U suarios)  se  ocu par e  de l a  r espo nsabil i d ad  con  gr aves 

imper fecciones técni cas y  un  al to  gr ado  de oscur ida d. E l lo  ha  d ado  lugar a  una  

polémica  doctr i nal sobr e  el car ácter su bj eti vo  u objeto  de la  r esponsabi l i dad  

r eg ulada  en  a lguno  de sus pr eceptos, si bi en  la  gener al idad  de l a  d octr ina  

enti en de que los a ludi dos pr eceptos, r egulan  d os r egímenes de r espo nsabi l i dad: 

uno  gener al , de  car ácter  su bjeti vo  o  por cul p a, si n  per ju i ci o  de l a  posi bl e  

inver si ón  de la  car ga  de l a  pr ueba  a  favor del per j udi cado  (ar ts. 26  y  2 7);  y  

otr o  p ar ti cu lar , de  car ácter  obj eti vo  (ar t. 28)58. 

 

 

b” )   Acti vidad  bancar i a:  i n apli caci ón  del si stema  de  r espo nsa bil i dad  o bjeti va.  

 

       Estos ni vel es q ue  se pr esu po nen  de for ma  específi ca  y  numer at i va  en  su  

párr afo  2º. (del art. 2 8  de l a  L ey G eneral para l a D ef ensa de  los Consumi dores y  

U suarios) :  pr o ductos al imenti ci os, l os  de  hi gi ene  y  l i mpieza, cosméti cos, 

especia li dades y  pr od uctos far macéuti cos, ser vi ci os sa ni tar ios, de g as y  

                                            
57   SA P  de  O rense  (Se c ci ón  Ú ni c a), de  5-1-20 0 0  (R e curso  de  A pel aci ó n  n úm . 45/1999) (A C  
2 0 00\7), F .D .3° . 
58   SA P  de  C órd oba, de  1-10-1 9 9 8  (R e curso  de  A pel aci ón  núm . 32 3/1 99 7) (A C  1 998\7 5 65), 
F .D .8°. 
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electr i ci da d, el ectr odomésti cos y  ascensor es, medios de  tr a nspor te, vehículos a  

motor , j uguetes y  pr o d uctos d i r i gid os a  ni ños, no  son  apli ca bl e  a  la  acti vi dad  

ba ncar i a, p or l o  q ue  ha br á  q ue  acudi r  a l r égimen  de  los ar ts. 25  y  26, cuya  

inter pr etaci ón  r acional e integr a l no  autor i za  a  pr esci ndi r  del factor cul p a  en  el 

pr esu nto  r espo nsable, si endo, p or ta nto  de  apl i cación  la  nor mati va  gener al de  

la  culpa  extr acontr actual del ar t. 1902  C C59. 

 

 

d)     Cuasi contratos: cobro  de  lo  indebido. 

 

 

a’ )  D octr i na  jur i spr udencial gener al : co ntenido  de  la  acció n  y  r equi si tos.  

 

       L a  obli gación  de  r esti tu i r  del demandado  ti ene su  fundamento  en  la  

doctr i na  del p a go  o  cobr o  de  lo  indebido  (...), q ue  co nsi ste  en  devol ver  aq uel lo  

que un a  person a  sati sfi zo  a  otr a, a  la  que  se  cr eía  er r ó neamente  con  der ech o  a  

per cibi r l o , i ncr ementand o  injustamente  o  si n  causa  jur ídi ca  su  patr imonio  a 

costa  de  aquell a  otr a. Actu almente la  d octr i na  del l l amado  cobr o  de lo  i ndebido  

no  se  fundamenta  tanto  en  el enr i quecimiento  indebid o  sino  en  l a  obtenció n  sin  

causa  a lguna  par a  a d qui r i r , por l o  q ue  la  acci ón  concedida  por el Código  no  es 

en  sent ido  estr i cto  una  acci ón  de  enr iq uecimi ento, sin o  una  acci ón  

r ecu per ator i a  de lo  p ag ado  sin  j usta  ca usa  y  por  er r or 60. 

       No  p uede  el q ue  cobr ó  in debidamente o poner a l q ue  er r ó neamente  pagó  l as 

posibl es excepciones q ue pudier a  tener  fr ente  a  un  ter cer o, p or q ue el der echo  

en  vi r tud  del q ue r ecl ama  el per j udi cado  pr ovi ene " ex pr opio  i ur e" , a l mar gen  

de la  r elaci ón  q ue pudier a  haber en  un  der echo  específi co, cual el der i vado  del 

cuasi contr ato  r econ ocido  por el Có digo, en  todo  caso  extr a ño  a  cualq uier  otr a  

                                            
59   SA P  de  C órd oba, de  1-10-1 9 9 8  (R e curso  de  A pel aci ón  núm . 32 3/1 99 7) (A C  1 998\7 5 65), 
F .D .8°. 
60  SA P  de  A stur i as (Secció n  6ª.) ,  de  14-5-19 9 8  (R ol l o  de  A pel aci ón  n úm . 857/19 97) (A C  
1 9 98\5604), F.D .3° . 
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r el ación  jur íd i ca, pr eci samente p or que, de  exi sti r  ésta, no  n os encontr ar íamos 

en  pr esencia  del i nsti tuto  del pag o  de lo  indebido 61. 

 

 

b’ )  Supuesto: r etr ocesión  de  pensiones, i ndebid amente  per ci bid as p or  una  hi j a  

al fa l l ecimiento  de su padr e, en  cuenta  corr i ente  in di sti nta  abier ta  p or ambos. 

 

       L a  devoluci ón  o  r etr ocesión  a  l a  TG SS  (T esorería  G eneral de l a  Seguridad  

Soci al ) de  las pensiones indebid as ab o n a das por su  conducto  se hi zo, no  en  

vi r tud  de or den  expr esa  de la  demand ad a  sino  por imper ati vo  l egal  (...) . No  

puede r ep utar se  que la  r etr ocesión  es  de las pensio nes indebid amente 

per cibid as p or l a  demandada  a  la  TG SS  se hubier a  r eali zado  en  el mar co  de  

esa  r el ación  de ma n dato  o  «ser vi cio  de  caja», pr opia  del co ntr ato  de cuenta  

corr i ente  p or el so l o  hecho  de  estar domicil i ada  en  ésta  el co br o  de  la  

pensión62. 

 

 

e)   Culpa contractual:  ex i stenci a  de responsabi li dad  (f alt a  de  dil i gencia  del 

banco).  

 

       E l pr o pio  Ba nco  de Españ a  ya  deter minó  que  la  [ Caj a  (X )]  no  se a justó  a  

las b uenas pr ácti cas y  usos b ancar ios a l co nsenti r  l a  d i sposi ci ón  de la  cuenta  

de l a  r ecl amante  p or  una  ter cer a  person a  aj ena  a  l a  mi sma, sin  r eca b ar su  

autor i zaci ón  expr esa, co ncluyend o  que  cor r esp on de  a  l os tr i bunales val or ar  l os 

per jui ci os der i vados del quebr antamiento  de la  n or mati va  o  de las b uen as 

pr áct i cas y  usos ba ncar ios (f. 1 7) 63. 

                                            
61  SA P  de  A stur i as (Secció n  6ª.) ,  de  14-5-19 9 8  (R ol l o  de  A pel aci ón  n úm . 857/19 97) (A C  
1 9 98\5604), F.D .3° . 
62  SA P  de  A stur i as (Secció n  6ª.) ,  de  14-5-19 9 8  (R ol l o  de  A pel aci ón  n úm . 857/19 97) (A C  
1 9 98\5604), F.D .2° . 
63   SA P  de M urci a  (Se c ci ón  2ª.) , de  30-1-20 0 1  (R e curso  de  A pel aci ón  n úm . 380/2 0 00) (JU R  
2 0 01\83233), F .D .3° . 
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       En  consecuencia  pr ocede confi r mar  l a  sentencia  y  esti mar q ue  el banco  

incur r i ó  en  un a  fa l ta  de d i l i gencia  sa ncionable  con  la  devolución  a  la  ti tu lar del 

di ner o  in debidamente  tr aspasado  con  los i nter eses f ij ad os e  imp o ner las costas 

del r ecur so  a l ampar o  del ar tícul o  7 l0  de  la  L ey de  Enjui ciamiento  C i vil 64. 

 

 

f )      I ntereses. 

 

 

a’ )   I nter és nominal anual (fal ta  de especif i cació n  en  el  co ntr ato). 

 

       Negan d o  ante  todo  q ue las C i r cular es del Ba nco  de  España  ti enen  efi cacia  

vinculante  par a  el cl i ente, p or  l o  q ue  r especta  a l «qua ntum»  del i n ter és 

nominal , desp ués de  conclui r  q ue  este  i nter és a unq ue  no  p actad o  expr esamente  

for ma  par te del co ntenido  natur al del contr ato  ba ncar i o  en  cuesti ón, hemos de 

r ecur r i r  a l ar tícu lo  1108  del CC, el cual , a  fal ta  de un  pacto  expr eso, obl iga  a l 

deudor al pago  del i nter és l egal de l a  canti dad  adeudada, si endo, p ues, de  

apl i cación  cuando  n o  hay pacto  en  contr ar io  [ SSTS  de 3  n ovi embr e 1988  (RJ  

1988\8410) y 29  novi embr e 1991  (RJ  1 9 91\8577)] . H a  de pr eci sar se q ue  el 

ar tícu lo  1 108  del C C  se  apli ca  aquí por analogía, p uesto  que está  pr evi sto  sólo  

par a  los inter eses de demor a. No  obsta nte, el l o  no  impide que el TS  h aya  

apl i cado  l os i nter eses l eg ales –así en  r el ación  con  el ar tícul o  1755  del CC – 

cuando  no  se  ha  pactad o  la  cua ntía  de los in ter eses r emu ner ator ios [S. 11  

marzo  1 931  (RJ  1930\1968)] , pudiendo  ser  también  de apl i caci ó n  tal cr it er io  a  

los descubier tos de u na  cuenta  corr i ente  bancar ia. Estableci do, p ues, que l os 

inter eses que  ha  de pagar el demandado  son  los i nter eses l egales, hemos de  

hacer  las si g ui entes pr eci siones: a) se  cal cular án  sobr e  la  deuda  pr inci p al q ue  

asci ende a  218.318  pesetas; y  b) que empiezan  a  comp utarse desde l a  fecha  de  

                                            
64   SA P  de M urci a  (Se c ci ón  2ª.) , de  30-1-20 0 1  (R e curso  de  A pel aci ón  n úm . 380/2000) (JU R  
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apunte de  la  deuda  en  la  cuenta  corr i ente, que tuvo  lugar el 5  de j unio  de 1 998, 

hasta  la  fecha  de la  i nter posi ció n  de  la  demanda65. 

 

 

b’ )   I nter eses mor ator i os.  

 

 

a” )  E l ti po  de demor a  co nvenid o  en  l a  p óli za  de afianzamiento  no  es a pli cable  

a  l a  cuenta  corr i ente:  fal ta  de pr ueba  del t i po  apli cable  al sa ldo  deud or de la  

cuenta. 

 

       Aunque la  sentencia  de  i nstancia  no  l o  r azone la  desestimación  de esta  

pr etensi ón  (de l a  parte actora  que recl am a  intereses pactados al ti p o  del 2 9%  

desde l a cancelaci ó n  de l a cuenta  hasta  l a  f echa  de su  com pleto  pag o)  es  

corr ecta  por dos r azones: a) p or q ue el ti po  de demor a  convenido  en  la  póli za  de 

afianzamiento  no  es a pl i cabl e a  la  cuenta  corr i ente estableci d a  entr e  l as p ar tes 

l i t i ga ntes. b) p or que  no  se ha  pr obado  cuál sea  el t i po  de  demor a  apli ca bl e  a l 

sald o  deud or  de la  cuenta  cor r i ente  r efer enciad a  p actado  entr e  l as par tes66. 

 

 

b” )  I nter eses confor mes a  los usos bancar ios, a  las  d i sposi ciones in tegr ad or as 

de l a  vol untad  co ntr actual , a  la  O . 12  d i ci embr e  1989  y  a  la  C i r cular 8/199 0, de  

7  septi embr e. 

 

       En  l o  que r especta  a  la  con dena  a  l a  sati sfacci ón  de  los inter eses 

mor ator ios del 24%  que deter mina  la  sentencia  apelad a, es  de confi r mar 

asimi smo  ta l pr onu nciamiento  (...), en  cu a nto  ta l es in ter eses responden  a  l os 

usos b a ncar i os, a  las n or mas o  di sposi cio nes in tegr ad or as de l a  voluntad  

                                            
65   SA P  de G ranada  (Se cci ón  3ª.) , de  11-9-20 0 0  (R e curso  de  A pel a ci ó n  n úm . 390/200 0)  (A C  
2 0 00\2379), F.D .4° . 
66  SA P  de  Seg o vi a, de  19-1-2 0 00  (R e curso  de  A pel aci ó n  núm . 317/1999)  (A C  200 0\239), 
F .D .3°. 
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contr actual , y  están  atemper ad os a  las pr escr i pciones de  la  O r den  de 12  de  

di ci embr e  de  198 9  so br e t i pos de  inter eses  y  comisiones, nor mas de  actuación, 

i nfor mación  a  cl i entes y  publ i ci dad  de l as entidades de  cr édit o, y  a  la  C i r cul ar 

8/1990, de  7  de sept i embr e  d i cta da  por  el «Ba nco  de España»  a  las entida des 

de cr édi to, sobr e tr a nsp ar encia  de  las oper acio nes y  pr otecció n  a  l a  cl i entela, y  

en  la  que se  esta blece un  si stema  de publ i ci dad  de inter eses  apl i ca bles a  

descubier tos en  cuenta  cor r i ente, media nte ta bl er os de a nu nci o  debid amente  

si tuad os par a  atr aer  l a  atención  del pú bl i co  y  la  obl ig ación  de r emi si ón  al 

«Banco  de  España»  de  infor mación  so br e  ti po  de  i nter és apl i cad o67. 

 

 

c’ )   I n ter eses por descubier to.   

 

 

a” )  Apli cación  del i nter és l eg al del diner o  al sa ldo  deudor desde  el ci er r e  de la  

cuenta.   

 

       Respecto  de los  inter eses de d i cho  descubier to, ha  de  r ecor d ar se  la  

di sti nción  entr e  in ter eses remu ner ator ios y  mor ator i os, a  l a  que se  r efi er en, 

entr e  otr as, l as Sentencias del Tr ibun al Supr emo  de 14  di ci embr e  1983  (RJ 

1983\6937) y  12  mar zo  1991  (RJ 19 91\2219), y  l as de  esta  Audiencia  Pr ovi ncia l 

(Secci ón  1ª.) de  2  ju ni o  1988  y  1 7  febr er o  1992  (AC  199 2\26 5). 

       L os pr imer os supo nen  la  contr a pr estació n  por el  capi tal  pr estado  o  el 

cr édi to  co ncedido, mi entr as q ue  los segundos t i enen  una  fi na l idad  

sanci onad or a  del r etr aso  o demor a  en  el cumpli miento  del co ntr ato  e  

in demni zator ia  de  l os per ju i ci os der i va dos de esa  demor a, confor me a  lo  

pr evi sto  en  los ar tícu los 1101  y 110 8  del Código  C i vil y  316  del Código de  

Comer ci o. Es evidente  q ue  los in ter eses  q ue  p uede car gar  en  cuenta  una  

entidad  ba ncar i a  por  r azón  de  descu bier tos son  inter eses b ási camente  

r emu ner ator ios, p uesto  que mientr as no  se  pr oceda  al ci er r e  de  la  cuenta  no  

                                            
67     SA P  de  B arc el o na  (Sec ci ó n  12ª.) , de  18-1-19 9 9  (A C  1999\1 9), F .D .4° . 
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exi ste  saldo  exi gib l e  y, p or tanto, no  cabe ha blar  de mor a. Estos son  los 

publi cados por l a  entidad  ba ncar ia  de  acuer do  con  las O r denes  M ini ster i al es  

de 3  mar zo  1987  y  12  di ci embr e  1989  y  di ver sas C i r cular es del Ba nco  de  

España  di ctadas en  desarr ol l o  de l as mi smas. D esp ués del ci er r e  de  la  Cuenta  

l i t i gi osa  y de la  r ecl amación  del sal d o  deudor (...), p ueden  apli carse  

úni camente  los inter eses mor ator ios que, en  defecto  de  pacto  expr eso, consi sten  

en  el abono  del i nter és l eg al del d iner o 68. 

 

 

b” )  Capit al i zació n  i ncorr ecta  de los i nter eses de  descu bier to: a natoci smo. 

 

       Per o  en  lo  que sí habr á  de d ar se l a  r azón  a  la  demandada  r ecurr ente  es en  

que la  actor a  a pela d a  no  actu ó  corr ectamente al capi ta li zar  per iódi camente  

como  hi zo  l os inter eses del descu bi er to  en  cuenta, obser vándose en  el 

desarr o ll o  de  ésta  q ue ci er tamente  se iban  acumulando  el capi ta l y  l os 

inter eses, de for ma  que éstos iban  pr oduciendo  i nter eses so br e  i nter eses; p ues, 

si endo  uso  mer canti l  f r ecuente el que en  los contr atos ba ncar ios l as p ar tes 

pacten  que los in ter eses vencidos y no  sati sfechos se  capita li cen  par a, j unto  al 

capi tal , segui r  pr oduciendo  i nter eses, l o  que doctr in almente  se con oce  con  el 

nombr e  de «an atoci smo  convencional», y  esta  p osi bil i dad  q ue  expr esamente  

ti ene r econocida  l a  Jur i spr u dencia, por el j uego  del pr i nci p io  de la  a uton omía  

de la  volu ntad  consagr a d o  en  el ar t ículo  1255  del Código  C i vi l (...), en  el  

pr esente  caso  las p ar tes n o  estip ular ían  en  el contr ato  de  cuenta  cor r i ente  la  

capi tal i zación  de l os in ter eses vencidos y no  sati sfech os par a  segui r  

pr o duci endo  inter eses, co n  lo  que el banco  actor , con  su  actu ar antes descr it o, 

i ncurr e  en  i nfr acció n  del ar tículo  31 7  del Código  de Comer ci o, en  r el ación  con  

el ar tículo  1109  del Código  C i vi l , q ue, no  apr eci ada  por l a  Sentencia  a pelada, 

obli ga  hoy a  estimar , en  este  concr eto  p u nto, el r ecurso  y  deduci r  del sal do  

deudor pr eten did o  las  sumas in debid amente  conta bi l i zadas69. 

                                            
68   SA P  de A stur i as, de  1 4-3-1 9 9 5  (R ol l o  de  A pel aci ón  núm . 502/1994) (A C  19 9 5\422), F .D .5° . 
69   SA P  de  M adr i d  (Se c ci ó n  21ª.) ,  de  2 0-9-1999  (R ecurso  de  A pel aci ó n  núm . 12 6/1998)  (A C  
1 9 99\2331), F.D .7° . 
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c” )  Comu ni caci ón  tel egr áf i ca  al demand a do  de la  cuantía  del t i po  de inter és  

apl i cable  con  anter i or idad  a  l a  pr esentaci ón  de  la  demanda. 

 

       A  los efectos de  publ i ci dad  a  l os cli entes de  la  entidad  bancar ia, l a  n or ma  

5ª. de  la  di sp osi ci ón  antes ci tada  ( l a  O rden  de 1 2  de d i ci em bre  de 198 9, sobre 

ti p os de interés y com i si o nes, norm as de  actuaci ón, i nf orm ació n  a  cli entes y  

publi ci dad  de l as Enti dades de C rédito) , di sponía  q ue en  to d as y  cada  una  de las 

ofi ci nas abi er tas al p úbl i co, ha br ía  de  fi j arse, en  el ta blón  de anunci os 

per manentes, si tuado  en  l ug ar  destacado  y  de  for ma  q ue  atr aj er a  la  atenció n  

del públ i co, u n  an uncio  en  el que, entr e  otr as noti ci as, se  p ar t i ci pasen  las 

modifi caci o nes del t i po  de i nter és, comisio nes o  g astos reper cuti bl es en  

contr atos de  d ur aci ó n  i ndefin id a70. 

        L os r equi si tos a nter ior mente expuestos fuer o n  cumpl idos por  l a  entidad  

actor a, según  sus pr opias manif estaci ones no  desvi r tuad as de contr ar io, y p or 

otr a  p ar te  la  cuantía  del t i po  de inter és a pli cable, se  comuni có  tel egr áfi camente 

al demandado  señ or  M . M ., co n  anter i or i d ad  a  la  pr esentación  de la  demanda, 

según  co nsta  en  los autos, sin  q ue  p or  el mi smo  se for mular a  r ecl amació n  

al guna  ante  el  Ser vi ci o  exi stente  a  tal es f i nes q ue  en  el «Ba nco  de  España »71. 

 

 

d” )  Remisi ón  en  el contr ato  a  «los pu bl i cados en  cada  momento  p or el Banco»  

(cláusula  ab usi va). 

 

       Ante  l a  fa lta  de condi ci ones p ar ti cul ar es pactadas (el ap ar tado  

corr espondiente se  hal la  en  b lanco) la  úni ca  r emisi ón  a  los  i nter eses p or  

descubier to  se conti ene en  el apar tado  2.6  del contr ato  el cu al se  r emi te  a  «l os 

publi cados en  cad a  momento  p or  el Ba nco». L a  clá usula  adolece  de la  

concr eci ón, clar idad  y  senci l l ez  exi g ida  por  el ar t. 10.1  de  la  L ey  G ener al de  

                                            
70  SA P  de  Sev i l l a  (Se c ci ón  6ª.) , de  5-5-1997  (R ol l o  de A pel a ci ó n  n úm . 4 5 2/199 6) (A C  
1 9 97\1151), F.D .5° . 
71  SA P  de  Sev i l l a  (Se c ci ón  6ª.) , de  5-5-1997  (R ol l o  de A pel a ci ó n  n úm . 4 5 2/199 6) (A C  
1 9 97\1151), F.D .6° . 
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Consumid or es y  U suar ios y  es contr ar ia  a la  buen a  fe  y  justo  eq ui l i br io  de l as 

contr apr estacio nes exigidos con  car ácter  gener al en  l os ar ts. 1 2 56  y  1258  del 

Código  C i vi l y, específi camente, en  el mencionado  ar t . 10  cuyo  apar tad o  1 

c).4º. r echaza  las co n di ci ones abusi vas de  cr édit o, sa ncionando  con  l a  n uli dad  

de p l en o  der echo  las cláusulas que incumplan  l os r equi sit os anter i or es, l o  q ue  

conll eva  su  ina pl i caci ón, sin  necesid a d  de acudi r  a  la  L ey  de C r édi to  al 

Consumo, aún  no  publ i ca da  al ti empo  de  l a  a per tur a  de  la  cuenta  l i t i gi osa72. 

 

 

d’ )   I nter eses p acta d os en  las co n di ci ones gener al es. 

 

       D e una  par te  el contr ato  de cuenta  cor r i ente  es de d ur aci ó n  indef inida  en  el 

que los in ter eses, por  su  pr opia  n atur al eza, no  son  de ti po  fi j o, por l o  q ue  esa  

deter minación  r el ati va  en  el momento  de suscr i pci ón  o  aper tur a  del contr ato  no  

puede conl l evar l a  nuli dad  de la  cl áusula  al no  ser  un  defecto  imputable  

excl usi vamente al b a nco  sino  a ambas par tes contr ata ntes  y, de otr a, l a  

apl i cación  de  la  n or ma  7, ap ar tados c) y  d) de la  O .M . 1 2-12-1989, r esul ta, 

cuando  menos, for za d a, p or cua nto  el pr i mer o  se  r efi er e  a  comisi o nes y  gastos y  

el segund o  a  modifi cación  de  i nter eses pr evi amente p actados, y  no  a  

descubier tos en  cuenta  corr i ente, p or  el l o  l o  esencial en  el caso  q ue nos ocupa, 

ser á  q ue  el ti p o  de i nter és apl i cable  se deter mine  confor me a  las nor mas o  

di sp osi ci o nes integr a dor as de la  voluntad  contr actual y  l os usos b ancar ios y, en  

todo  caso, que el co nsumid or  h aya  po dido  tener conoci mi ento  en  ca da  momento  

del i nter és apli cado  al descubier to 73. 

 

 

g)     Procedi m iento  j udi ci al . 

 

                                            
72    SA P  de  O rense  (Secci ó n  Ú ni ca) , de  1 9-7-1999  (R ecurso  de  A pel aci ón  n úm . 780/1 9 98) (A C  
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a’ )   L egi timació n  p asi va: demandada  i nter vi ni ente  en  su  pr opio  n ombr e  en  la  

suscr i pción  del co ntr ato  de  cuenta  corr i ente. 

 

       L a  actor a  al demand ar  a  l a  señor a  G . di r i gió  acer tadamente  su  demanda, 

por cuanto  que apar ecer á  pr obado  q ue aquél la  inter vin o  en  su  pr opio  n ombr e  

en  la  suscr i pci ón  del contr ato  de cuenta  cor r i ente  del que sur ge  la  acción  q ue  

contr a  el l a  se  ej er ci ta, por l o  q ue  (...) el pr ocedi miento  se  habr á  desarr oll ad o  

entr e  l as per sonas afectadas p or l a  r elaci ón  jur íd i co-pr ocesal so br e las q ue  

versa  el l i ti g io, teni en do  di cho  el Tr ibu n al Supr emo  en  Sentencia  de 15  de j ul i o  

de 19 93  (RJ  1993\5805) (que, aunq ue  r efer ida  a  contr ato  de  cuenta  cor r i ente  

ba ncar i a, r esultar á  apl i ca ble  al su puesto  enjui ci ad o), que si b i en  la  t i tul ar idad  

pl ur al de  la  cuenta  n o  deter mi n a  un  cond ominio  so br e  el  saldo, q ue es defin ido  

por l as r elaci o nes i nter nas entr e  l os cotit ul ar es, « las r esp onsa bi l i dades que 

sur gen  de el l a  fr ente  al ba nco  corr esponden  en  r elaci ón  l i ti sconsor cial a  l os  

cotit ul ar es de la  mi sma »; p or todo  lo  cu al pr oceder á  desesti mar , una  vez más, 

amb as excepcio nes hoy co nver ti d as, vía  su  r epr oducció n, en  moti vos del 

r ecur so74. 

 

 

b’ )   L i ti sconsor ci o  pasi vo  necesar i o: es innecesar i o  demandar  a  los miembr os 

de una  comunida d  de pr opietar i os a  los q ue  l a  entidad  concer ta nte  

r epr esenta ba. 

 

       A  la  vi sta  de  los pr ecedentes datos y  especi almente  del contenido  del 

documento  de  aper tur a  de la  cuenta  cor r i ente  l i ti g iosa, es obli gado  l l eg ar  a  la  

conclusión  de q ue  se tr ata  de una  cuenta  i ndi vi du al , concer ta da  con  

«Astur cosa», cualesquier a  que fuer an  las r elaci o nes inter nas entr e  esta  entidad  

mer canti l  y  l os  componentes de  la  comu nidad  de  pr opietar ios del «Edi fi ci o  

Panor ama». L a  ci r cunsta nci a  de q ue fi g ur e este  n ombr e en  el epígr afe de la  
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cuenta  no  puede si gni f i car l a  atr i bución  de una  coti tular i dad  en  la  mi sma. 

Ti ene úni camente la  f i nali da d  pr ácti ca  de  su  identi fi cació n, p ar a  di sti ngui r la  de  

otr as cuentas abier tas por «Astur cosa»  en  l a  mi sma  ent idad  b ancar ia  (...). L as 

r el aciones exi stentes entr e  «Astur cosa»  y  las per son as q ue  l e otor g ar on  l os 

po der es o br a ntes en  l os autos - ter cer os co n  r especto  de la  Caja  de Ah orr os- se  

r igen  por l as n or mas del mand ato  y son  p ur amente i nter nas entr e  mandantes y  

man d atar ia. D e  a hí q ue deba  r ech azar se  l a  excepción  de l i t i sconsor ci o  pasi vo  

necesar io  opuesta  p or  l a  demandada, con  base  en  la  al eg ación  de no  ha ber  sido  

tr aídos al pr oceso  como  demandad os l os supuestos coti tular es de la  cuenta  

l i t i gi osa75. 

 

 

c’ )   P r ueb a: medios pr ob ator i os. 

 

 

a” )   D ocumentos pú bl i cos.  

 

       L a  per misión  del ar t. 505  L EC  p ar a  pr esentar en  copia  simple  el 

documento  o d ocumentos en  que la  p ar te  i nter esada  fun de  su  der echo  vi ene  

expr esamente r efer id a  al documento  públi co; sin  emb ar go, el l o  no  es obstáculo  

par a  q ue con  r el ati va  fr ecuencia  se  l l even  a  cabo  apor taciones de d ocumentos 

pr i vados en  copia  o  fotocopia. Tal pr ácti ca  no  es necesar iamente  heter od oxa  en  

fu nción  del pr ecepto  citado, que  sólo  se  r efi er e  a  documentos q ue  compong an  el 

sop or te  b ási co  de l a  pr etensión  (...). Se podr ía  cal if i car de r azona ble  la  

doctr i na  j ur i spr u dencial l a  q ue  pr eci sa  que l a  fotocopia  p or  sí sola  car ece  de 

valor  pr obator io, per o  a dver ada  o co nf i r mada  su  autenti ci d ad, al ca nza  el 

corr espondiente  a  los documentos pr i vad os (ver  STS  de 2 0-4-19 93)76. 

 

 

                                            
75   SA P  de A stur i as, de  1 4-3-1 9 9 5  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 502/199 4) (A C  19 9 5\422), F .D .3° . 
76   SA P  de  C órdoba (Se cció n  2ª.) ,  de  10-5-19 9 9  (R e curso  de A pel a ción  núm . 66/1999) (A C  
1 9 99\1019), F.D .2° . 
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b” )  D ocumentos pr i vados.  

 

       I mpugnada  la  fotocopia  apor tada  con  l a  demanda  r elati va  a  la  suscr i pción  

por  el demandado  del contr ato  de  cuenta  corr i ente  núm. ... con  la  actor a, l a  

autenti cidad  de  l a  fi r ma  como  cor r espondiente  al demandado  se  deduce de l as 

conclusiones del per it o  cal ígr afo  (...), en  este  sentido  la  STS  de 18-7-1990  (RJ  

1990\5948) per mit e  la  ver if i caci ón  per i ci a l de fi r mas en  fotoco pias77. 

 

 

h)     T ransf erenci a  bancari a. 

 

 

a’ )   Car gos r eal i za d os por l a  entidad  ba ncar ia  apr obados tácit amente p or el 

ti tu lar de  la  cuenta. 

 

       En  defini t i va, estimánd ose  el r ecur so  de a pelaci ón, l a  demanda  debe 

desest imarse, con  r evocación  de l a  sentencia  de i nstanci a, y  el l o  sin  entender  

apl i cable  a l supuesto  de autos la  d octr in a  so br e  el l evantamiento  del vel o, 

entendida  como  una  facul tad  de la  entida d  cr edit i cia  p ar a  tr aspasar  cantida des 

de un as cuentas de unos ti tular es a  otr as de person as di stin tas, según  sus 

conveni enci as, l o  q ue  ci er tamente  no  amp ar a  di ch a  doctr i na, como  se  deduce  

de l a  sentencia  de  i nstancia, cuya  fund amentaci ón  al r especto  sí compar timos. 

       L a  demanda  se  debe desestimar , como  se vi ene exponiend o, p or l a  

consider ación  de  que  de l a  pr ueba  se deduce  la  exi stencia  de consentimiento  y  

or den  de tr ansfer encia  p or p ar te  del t i tular en  los car gos r eal i zad os cuya  

impugn ación  y  fa lta  de  consentimiento  es la  que  moti va  la  acci ón  ej er ci tada. No  

se pr ueba  por la  p ar te  actor a  di cho  pr esupuesto  fáct i co, quedando  por el 

contr ar io  pr obad o, por todo  lo  expuesto  que medió  el consentimiento  pr eci so  

par a  l egi t i mar  la  actuación  de  l a  entid a d  demandad a, que en  defin i t i va  no  

                                            
77   SA P  de  C órdoba (Se cció n  2ª.) ,  de  10-5-19 9 9  (R e curso  de A pel aci ó n  n úm . 6 6/199 9) (A C  
1 9 99\1019), F.D .3° . 
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r esul ta  o bl igada  a  la  devolución  de las canti dades r ecl amadas en  aquél la  p or 

no  ser l a  desti natar ia  de las mi smas y  h aber obr ado  en  b ase  a  l as instr uccio nes  

de su  cli ente, aun  cuando  no  co nste  por  escr i to  la  or den  corr esp o ndiente78. 

 

 

b’ )   Tr a nsfer encia  efectuada  por l a  entidad  ba ncar ia  a  favor de una  ter cer a  

per so na  con  car g o  a l actor  t i tular  de  la  cuenta, q ue  n o  fue  or denada  por  éste. 

 

       Si hubo  or den  de tr a nsfer encia  - l o  que no  ap ar ece acr edi tad o- tal or den  

(según  el documento  que comentamos) n o  la  dio  su  tit ular el actor si no  la  

entidad  «Pr income, SA», y  en  su  caso  su  r epr esenta nte  l eg al . Per o  es que 

además, es pr eci so  r esal tar l a  contestaci ón  a  las posi ci o nes que se  l e  for mulan  

al r epr esentante  l egal del Ba nco  deman dado  señor V. M . (fol i os 77  y  78) a  l as 

que co ntesta  de modo  afi r mati vo, es deci r , r econ ociend o; q ue  par a  cu alq uier 

movimiento  ba ncar io  sobr e l a  cuenta  corr i ente  del señor H . (actor ) se  r equier e  

su  autor i zaci ó n  expr esa; que  en  modo  al guno  el Banco  está  facul tado  par a  

di sponer en  favor de  un  ter cer o  de canti dades depositadas en  la  cuenta  del  

demanda nte, si n  pr evio  conocimiento  y  consentimiento  de  éste; que par a  

r eal i zar u na  tr a nsfer encia  ba ncar i a  con  car g o  a  l a  cuenta  del actor es 

obli gator io  que  éste  fi r me los impr esos h abi l i t ad os a l efecto; que no  ha  

encontr ado  esa  or den  de tr ansfer encia  o  no  está, y  q ue  es obli g ación  del Ba nco  

conser var  d ur ante  cinco  añ os toda  l a  documentació n  y  justi fi ca ntes 

concer ni entes a  las oper aciones r eali zadas y a  d i sposi ci ó n  de cualq uier  

cl i ente79. 

 

 

 

 

                                            
78  SA P  de Ja én  (Sec ci ón  1ª.) , de  31-7-19 9 7  (R ol l o  de  A pel aci ó n  núm . 95/1997) (A C  
1 9 97\1496), F.D .4° . 
79  SA P  de  M ál aga  (Se c ci ó n  4ª.) , de  30-1 0-19 9 7  (R ol l o  de  A pel a ción  n úm . 923/1996)  (A C  
1 9 97\2530), F.D .2° . 
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B .-   L A  C O M PE N SA C I Ó N  B A N C A R I A . 

 

 

a)     Com pensación  con vencio nal .  

 

 

a’ )   Actu ación  de enti dad  ba ncar i a  confor me a  lo  estr i ctamente  pactad o. 

 

       H a  de consider arse  la  especif i cidad  del pacto  contenido  en  los tan  

r epetidos documentos y  la  gener al idad  y  ampl i tud  de  las facult ades q ue  

atr i buían  al banco, en  vi r tud  de las cu ales se  l e per mit ía  «... en  cu alq uier 

momento  ca ncelar  a q uel la(s) p osi ción(es) con  car g o  a  ésta(s), si r vi en do  esta  

car ta  de  d ocumento  j usti f i cati vo  p ar a  hacer  l as opor tun as o per aci ones de  

tr asp aso  y  co nsiguientes car gos y  par a  cancelar  en  su  caso  l os dep ósi tos de  

efecti vos y  de valor es  y l os  cer tif i cados de  ti tu lar i d ad  o  documentos simil ar es y  

par a  vender  los  títu los valor es, efectos o  acti vos fi nancier os, públi cos o  

pr i vados, en  gener al , ampar ados en  los mi smos, desti nando  el imp or te  que se  

obtenga  a  l a  ci tada  cancelació n, todo  l o  cual po dr á  efectu ar el Banco  en  el 

momento  que tenga  por  co nveniente, en  l a  for ma  q ue  desee  y  eli gi endo  l a(s) 

posi ci ón(es) q ue  esti me opor tu no, con  la  sola  l i mi tació n  de q ue  la  enajen ació n  

de valor es y  acti vos se  efectúe  con  cumpl imiento  de los r equi sit os for mal es 

l egalmente  esta bl ecidos...». 

       Como  sea  q ue  en  su  contexto  esta  úl t i ma  menció n  hay que entender l a  

r efer ida  a  los requi si tos gener al es de la  enajen ación  según  la  clase  de  l os 

títu los y  no  a  los especial es co ntenid os en  l os ar ts. 32 0  y  ss. C Co., y  n o  si en do  

objeto  de di scusión  el hecho  de que el saldo  de la  cuenta  corr i ente  de  q ue  

di sp uso  el ba nco  p ar a  l i qu idar el pr éstamo  pr evenía  de los títulos de deuda  

públi ca  a que aquell os documentos se  r efer ían, se  impone la  co nclusió n  de  que 

en  su  actuaci ón  no  infr i n gi ó  ninguno  de d i chos pr eceptos sino  que se  acomod ó  
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de maner a  estr i cta  a  l o  específi camente pactado, en  tér min os vincula ntes y  

pr efer entes por di sp osi ción  de  l os ar ts. 1255, 125 8  y  demás co ncor dantes C C80. 

 

 

b’ )   Apli cación  de cantid ad  no  a  l a  fi n al i dad  compensator i a  si no  a  «tr asp aso  

por  car go  impagado ». 

 

       Examinadas las actuaci o nes consta  q ue  la  r eit er ada  cantidad  fue  a pl i cada, 

no  a  la  a lu dida  fi nal i dad  compensator ia, si no  a  «tr asp aso  p or car go  

impagado »; devi ni endo  por ta nto  el al egato  impugnante tota lmente  car ente de 

fund amento  ante  la  evidenci a  q ue  la  «documental »  muestr a. 

       Es por el l o  q ue  debe ser  desesti mado  el r ecur so  que tan  infu nd ad amente se  

ded uce, debi endo  ab o nar  l as  costas de  esta  al zad a  al apelante81. 

 

 

 

C .-    C H E Q U E S, L E T R A S  D E  C A M B I O  Y  PA G A R É S. 

 

 

a)     Cheques. 

 

 

a’ )   D octr in a  j ur i spr u dencia l gener al : cheq ue ba ncar i o. 

 

 

a” )   Co ncepto. 

 

                                            
80  SA P  de  A l i cante  (Se c ci ón  4ª.) , de  2-7-1999  (R e curso  de  A pel a ci ó n  núm . 494/1997) (A C  
1 9 99\1692), F.D .3° . 
81  SA P  de  A l m ería  (Secci ón  2ª.) ,  de  5 -12-1 9 98  (R ol l o  de  A pel aci ó n  núm . 128/1998) (A C  
1 9 98\2533), F.D . Ú ni co. 
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       A l r especto  debe r esal tarse  que el cheque l i t i gioso  co nstituye un  

den ominado  «cheque  b ancar io», li br ado  por un  Banco  contr a  una  ofi cina  

pr o pia, modal idad  esta  r egulada  en  el ar tículo  112  de  la  L ey  Cambiar ia  y  del 

Cheq ue. I ndi ca  l a  d octr ina  mer canti l i sta  q ue si u n  cheq ue  de  esta  clase  es 

paga der o  al p or tador no  se  d if er enci a  sensibl emente  en  sus efectos j ur ídi cos de 

un  bil l ete  de banco, mod ali dad  pr o hib ida  en  al gunas l egi sl aciones p or cuanto  

que por tal si stema  u n  ba nco  podr ía  pr ocur arse  gr andes recur sos d iner ar ios de  

los q ue no  necesi tar ía  pagar in ter eses, per o  dado  que  la  L ey Cambiar i a  y  del 

Cheq ue de 1985  nada  indi ca  a l r especto, enti en de  la  doctr ina  que  tal es cheques 

pueden  ser l i br ados al por tad or si empr e  que vayan  co ntr a  otr a  agencia  o 

sucursal del mi smo  ba nco, l o  q ue  así efecti vamente  vi ene  sucediendo  en  la  

pr áct i ca  bancar i a  del país82. 

 

 

b” )  Req ui sitos. 

 

       Como  se di ce  el  cheq ue  l i t i g i oso  r espo nde a  la  aludida  modal idad  de  

cheque bancar io. Esta  clase  de  documentos solamente  lo  emit en  los Ba ncos y  

Cajas de  Ahor r os, a  car go  de l as ofi cinas de las pr opias enti dades, fuer a  o  

dentr o  de  la  mi sma  plaza, sup uesto  este  ú l timo  a l que  cor r esponde el caso  de 

autos. Solamente  se  pr ocede  a  la  emi si ón  del cheque bancar io  a peti ció n  de  la  

par te  inter esada  y  pr evi o  pago  de su  impor te, bi en  por medio  de car g ar lo  en  la  

cuenta  del i nter esado  o  por entr ega  de di ner o  en  efecti vo. Su  anulación  sólo  

puede  l l evarse  a  ca b o  por el peti ci onar io  y  pr evi a  entr ega  del d ocumento  a  la  

entidad  emisor a, per o  nunca  por ésta, que pr evi amente se  ha  r esar ci do  de  su  

impor te, cobr and o  en  la  mayor ía  de  los casos una  comisió n  p or  su  emisió n83. 

 

 

b’ )   Acciones cambiar ias.  

                                            
82     SA P  de  O rense, de  2 1-3-1 9 9 4  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 405/199 3) (A C  19 9 4\392), F .D .1° . 
83     SA P  de  O rense, de  2 1-3-1 9 9 4  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 405/199 3) (A C  19 9 4\392), F .D .2° . 
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a” )  Acci ón  de enr i quecimi ento  sin  ca usa. 

 

 

1.  L egi ti m ación  acti v a: Caj a  de  A h orros tenedora de  cheq ue cruzado  al 

portador, cuyo  i m porte, a  pesar de  no  ser l a  l i brada, abonó  a  su  pr i m i ti v o  

tenedor. 

  

       Per o  es que aun  cuando, en  tér minos mer amente  dial éct i cos, se a dmiti er a  

que la  Caja  de  Ah orr os er a  la  tened or a  l egíti ma  del cheq ue, a  todos sus efectos, 

y  no  como  simple  mandatar i a  o comisio ni sta  par a  su  co br a nza, l a  acci ón  de  

enr iq ueci mi ento  in justo  (...) solamente  po dr ía  ej er cit ar l a  cuando  no  di spusier a  

de acci ón  causal a lguna, sup uesto  q ue  a quí no  se  d a, p ues la  Caja  de  Ahorr os 

di sponía  y  d i spo ne de la  cor r espon diente  acci ón  ca usal co ntr a  el pr imiti vo  

tenedor  del cheque (señ or  V . R.), si es que éste  se  lo  tr ansmi tió  p or  otr o  

concepto  («ca usa ») d i sti nto  de la  ta ntas veces repetida  comisión  de co br a nza, y, 

en  to do  caso, si empr e  tendr á  la  que der i va  de l a  expr esada  r el aci ón  de mandato  

o  comisión  (...).  

       Como  ya  se dij o , el ter cer o  de  los ar g umentos en  q ue  l a  sentencia  r ecurr i da  

basa  l a  «r atio  deci dendi»  de su  pr onu nciamiento  desestimator io  de la  demanda, 

se expr esa  así: «a demás es requi si to  par a  que pueda  pr osper ar l a  acción  

ej er ci tada, q ue  sea  contr a  q uien  se ej er ci ta, aq uel la  perso na  que se haya  

enr iq ueci do  sin  justa  ca usa, car eci endo  en  consecuencia  en  este  caso  el actor  

de l egit i mación  «ad  causam»  co ntr a  el demandado, ya  q ue en  todo  caso  en  el 

sup uesto  contemplado  de haber  habido  un  enr iq ueci miento  injusto, éste  hubier a  

sido  a  favor del end osante  el cual no  h a sido  demandado»84. 

 

 

2.     Requi si tos. 

 

                                            
84     ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de  1 2-6-1 994  (R e curso  núm . 2 203/1 9 91) (R J  1994\4811), F.D .5° . 
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       a) L a  acción  q ue el tened or de un  cheque p uede ej er cit ar  contr a  el l i br ad or  

o  endosante (tr a nsmit ente) del mi smo, que  se  hubier a  enr iquecido  i njustamente  

en  su  per ju i cio, es de  natur a l eza  subsidiar ia, p or cuanto  l a  mi sma  sólo  puede  

ser  ej er cit ada  cuand o  di cho  tened or hubi er e  per dido  la  acci ón  cambiar ia  y  no  

pudi er e  ej er ci tar  acci ones ca usales contr a  ninguno  de  el l os, según  establece  

expr esamente el p ár r afo  segundo  del ar tículo  153, en  r elación  con  el 65, amb os 

de l a  L ey  Cambiar ia  y  del Cheque (...). 

       b) Por  otr o  l ad o, l a  viabi li dad  de tod a  acción  p or  enr iqueci miento  in justo  

exi ge  que el empobr ecimiento  del actor vaya  acompañado  de u n  corr el ati vo  e  

injusti f i cado  a umento  del p atr imo nio  del dema ndad o85. 

 

 

b” )  P r escr ipci ón.  

 

 

1.     A cci ón  causal ej ercit ada p or el tenedor. 

 

       Se di scr epa  de la  tesi s sustentada  en  l a  sentenci a  a pelada  r especto  de q ue  

la  acción  ej er ci tada  deba  cal i f i carse como  acci ón  cambiar i a  del r egr eso  

di sti nta  de la  acci ó n  causal , pues el negocio  jur ídi co  subyacente o  neg ocio  

causal vi ene a  estar consti tuido  por l a  entr ega  de fond os a  un  b a nco  a  cambio  

de un  documento  justi f i cati vo, q ue  es el cheque bancar io. Como  consecuencia  

de todo  el l o  el p lazo  de pr escr i pci ón  es el or di nar i o  de  15  añ os establecido  en  

el ar tícu lo  1974  del Código  C i vi l 86. 

 

 

2.    A cción  personal deri v ada de  un  contrato  de cuenta  corr i ente  con  p osib i li dad  

de d i sposi ci ón  de  dinero  por m edio  de  cheq ues. 

 

                                            
85     ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de  1 2-6-1 994  (R e curso  núm . 2 203/1 9 91) (R J  1994\4811), F.D .6° . 
86     SA P  de  O rense, de  2 1-3-1 9 9 4  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 405/199 3) (A C  19 9 4\392), F .D .3° . 
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       L a  excepción  de  la  pr escr i pci ón  de l a  acción  ej er ci ta d a  en  la  demanda, 

sobr e l a  base  de  que se ej er ci taba  una  acci ón  de  r espo nsabil i dad  

extr aco ntr actual y h a br ía, en  ese  caso, tr anscurr i do  el plazo  del a ño  que par a  

el ej er ci ci o  de esas acci ones establece  el ar t. 1968  C C, ha  de  ser  desesti mada  

pues la  mi sma  p ar te  de un  pr esupuesto  er r óneo, cual es el de que la  p ar te  

actor a  ej er cit a  un a  acci ón  de  r esponsa bi l i dad  extr acontr actual , ya  que  lo  q ue 

ej er ci ta  es u na  acci ón  der i vada  de un  contr ato  de cuenta  corr i ente  con  

posibi li dad  de di sposi ción  de diner o  por medio  de cheq ues, como  se deduce, 

i neq uívocamente, de l as r efer encias q ue a  di cho  contr ato  y  a  los talo nes se hace  

en  tod os los hechos de la  demanda, así como  en  las r efer encias q ue en  l os 

fund amentos se  hace al co ntr ato  de  depósi to, r elaci ones todas ell as  que ti enen  

un  clar o  car ácter  de  ti po  co ntr actu al 87. 

 

 

c’ )   Anti ci po  del impor te  de  u n os cheq ues p or  el ba nco.  

 

       No  puede ser iamente pr eten der se  extr aer consecuencias y  r esp onsa bil i da-

des del ba nco, simplemente  por  haber  co nfiado  en  el cr édi to  de su  cli ente  y 

ha ber l e  a nti cipado  el val or de unos cheques, q ue p oster ior mente r esult ar on  

impagados p or  el ter cer o  l i br ad or de los mi smos por fal ta  de fond os en  la  

cuenta  de la  entidad  l i br ada, p ues ningún  per j ui ci o  p uede  der i varse  de  un  acto  

posit i vo  y  benefi ci oso  par a su  cli ente, no  exi sti endo  r el ación  de causal idad  

adecuad a  y  efi ci ente  entr e  la  concesión  del a nti ci po  y  la  r ui na  del actor , q ue  

debió  necesar iamente haber cal culado  su  fuer za  y  medios par a  l l evar a  cabo  el 

neg ocio  que empr en dió  y sobr e  todo  debió  cer ci or arse de l a  buen a  fe  y 

sol vencia, q ue  la  r eali dad  h a  p uesto  de  ma ni fi esto  que no  tenían  sus soci os 

ingl eses88. 

 

                                            
87   SA P  de  C ádi z  (Se c ción  6ª.) ,  de  1 8-2-2000  (R ecurso  de  A pel aci ó n  núm . 138/1999) (A C  
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d’ )   Cesión  de  cheq ue  par a  gest ión  de  cobr o. 

 

 

a” )  Ausencia  de  p acto  sobr e  la  comisión  a  per ci bi r  por el banco: r estit uci ón  

del exceso  indebid amente co br ado.  

 

       E l moti vo  se  ha  pl anteado  con  omisi ón  de la  valor ación  de  la  pr ueb a  p or la  

Sala  de  Apelación, seg ún  la  cual el  actor , ahor a  r ecur r ente, no  ha  pr obado  q ue 

pactase  con  el ba nco  el pago  de l os g astos de cor r espo nsalí a  sin  ser l e  de  

apl i cació n  l as tar i fas  al uso. Por tanto, es cl ar o  el der echo  del ba nco  a su  

cobr o, habid a  cuenta  de q ue aquel r esul tado  pr o bator i o  no  se  h a  impugnad o  en  

el r ecur so. No  exi ste  esa  duda  de  la  que se habla  en  el moti vo. E l ar tícul o  59  del 

Código  de  Comer ci o  no  es nor ma  que p ueda  justi f i car l o, p or que se  r ef i er e  a  

dudas que «no  pued a n  r esol verse con  ar r eglo  a  lo  establ eci do  en  el ar tícu lo  2  

de este Código», y  en  este  pr ecepto  se hace  una  expr esa  r emisión  a  l os «usos 

del comer ci o»  o bser vados gener almente en  cada  pl aza, y  el  cobr o  de  un a  

comisión  p or l a  gestión  de cobr o  se  ha  pr o b ad o  que es un  uso  ba ncar io, 

depen diend o  su  cu a ntía  de  las ci r cu nsta ncias de  cada  caso, si endo  l as 

apr o bad as p or  el  Banco  de  España  de  car ácter  máximo, n o  o bl i gator ias en  su  

cobr o. Por  todo  el l o  el moti vo  se  desest ima89. 

 

 

b” )  Co br o  de  l o  in debid o:  r esti tució n  de  inter eses.  

 

       (E l B anco)  se  cobr ó, p or su  pr opia  a utor ida d, uni later a lmente, el pr ecio  de 

un  ser vi ci o  cuyo  imp or te  no  se h abía  p actado  en  el d ocumento  justif i cati vo  de la  

oper aci ón (for mular i o  del ba nco), n i hay pr ueba  de que el r ecur r ente  l o  

con ociese. Por tanto, r eal i zó  un  co br o  de lo  indebido  de  for ma  por lo  men os 

negl igente, pues sól o  a  él l e  es imputable  el desconocimiento  de  su  cuantía  p or  

el deud or , q ue  éste  r ech azó  inmediatamente  hasta  el pu nto  de  acudi r  a  la  vía  

                                            
89     ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de  3 0-3-1 994  (R e curso  núm . 1 816/1 9 91) (R J  1994\2311), F.D .3° .  
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penal , que a nte  su  fr acaso, y l a  persi stenci a  en  su  conducta  p or el banco, l e  ha  

obli gado  a  pl eit ear par a  conseg ui r  el r econocimiento  de sus der ech os. Así l as  

cosas, hay q ue  apli car  p or  evi dente  analogía  el ar tículo  18 9 6  del Có digo  C i vi l , 

y  cor tar  de  este  modo  conductas abusi vas de  l os deu dor es, que pr etenden  

di sfr utar del diner o  aj eno  sin  nin g una  r esponsabi l i da d  y  fomentan  

extr a or d inar i amente  l os l i t i g ios, ya  q ue si empr e l es r esul tar á  en  sus cál cul os 

mej or  l i t i gar  que  no  pagar 90. 

 

 

e’ )   Cheq ue  fa l so  o  fal si f i cado: pago  in debido.  

 

 

a” )  Car go  en  cuenta  cor r i ente  di st i nta  a  la  cancelada  sin  autor i zaci ón  del 

cl i ente. 

 

       Aun  pr escin di en d o  de la  fal sedad  de l os cheques, h abr ía  q ue  desestimar  el 

r ecur so, p ues, i nsi sti mos, l as r eglas y  pr ácti cas q ue r igen  el co ntr ato  de cuenta  

corr i ente  en  n ingún  caso  autor i zan  a  la  entidad  ba ncar i a  a, sin  l a  autor i zaci ó n  

del cl i ente, car g ar los cheques l i br ad os en  una  cuenta  di sti nta, por l a  vía  de  

alt er ar  l os  dígi tos del númer o  de  cuenta  q ue  apar ece en  tal es d ocumentos (fol i o  

34), pues l a  entida d  sólo  estaba  autor i zada  a car gar l os en  la  cuenta  q ue  

fi g ur aba  en  los tal ones, si voluntar iamente  quer ía  h acer l o, p ues no  exi stía  saldo  

y  no  estaba  o bli g ada  «ex»  ar t. 250  del CCo., todo  el l o , seg ún  es pr áct i ca  

ba ncar i a, en  cuyo  caso  está  l egit i mado  a exi gi r  a l cl i ente  la  r estit uci ón  de l as 

cantida des en  descubier to  de  esa  cuenta  per o  no  de otr a 91. 

 

 

b” )  Respo nsabil i dad  excl usi va  de la  entidad.  
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       Establece  el ar t. 156  de l a  L ey  Cambiar ia  y  del Cheq ue  q ue: «E l daño  que 

r esult e  de un  cheq ue  fal so  o  fa l si fi cado  ser á  imputa do  al l i br ad o, a  no  ser q ue  el 

li br ad or h aya  sido  negli gente  en  l a  custodia  del talonar io  de  cheques, o  hubier e  

pr ecedido  con  culpa». Este  pr ecepto, que por ci er to  no  ha  si do  ci tado  por 

ni nguna  de l as par tes  ni tampoco  por el Juzgador de i nsta nci a  en  su  sentencia, 

vi ene a  establ ecer la  imputaci ón  ini cia l «ex  l ege»  a  la  entidad  l i br ada  de l as 

consecuencias dañ osas que pr ovoca  el pago  de un  cheque fal so  o  fa l si f i cado  y  

el fund amento  y  r aci onali d ad  de  ese  estr i cto  r égimen  de r espo nsabi l i dad  qu asi -

obj eti vo  debe  buscar se  en  la  doctr in a  del r i esgo  pr ofesi o n al o  teor ía  de  

cr eación  p or el r i esgo  cr eado, p or l o  q ue  la  entidad  l i br ada  debe sop or tar l os 

r i esg os de l a  acti vid a d  pr ofesi onal que desempeña  ya  q ue, en  úl tima  instancia, 

esa  acti vidad  es la  que los gener a  [ STS  de 9-2-1998  (RJ  19 98\705)] 92. 

 

 

c” )  S ustr acci ón  del tal on ar io:  bur da  imi tació n  de  la  f i r ma.  

 

       D e la  simple  compar aci ón  de  las fi r mas que apar ecen  en  las  fotocopias del 

pasa p or te  del t it u lar  de la  cuenta  y  de un o  de los cheq ues fal si f i cados (fol i o  34), 

se  compr ueba  fácil mente  que la  f i r ma  que  apar ece  en  este  documento  es una  

bur d a  imi taci ón  (...). En  cuanto  a  que no  se  ha  acr edi tad o  la  negl igencia  de l os 

emplead os de  la  ent i dad  ba ncar ia, l a  mi sma  es patente  desde  el momento  en  

que hemos dejado  senta do  que la  f i r ma  estampada  es una  bur da  imi taci ón. 

Además, como  ya  hemos señ alado, el ci tado  ar t. 156  de  la  L C  esta bl ece  una  

r esp onsabil i dad  cu asi -obj eti va  de l a  entid a d  bancar ia, de l a  que  sólo  se podr á  

li br ar si pr ueba  l a  negli gencia  del l i br ador en  la  custodia  del talonar i o, no  

si endo  necesar io, por tanto, q ue éste  acr edi te  la  fal ta  de  d i l i gencia  de  l os 

emplead os de aq uél la. Por lo  demás, tamp oco la  ent ida d  apelante  ha  
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acr edi tado  (y  ni siqui er a  al eg ado) tal fa lt a  de di l i gencia  en  la  custo dia  del 

talonar io93. 

 

 

f ’ )    Consumid or es y  usuar i os: nul idad  de cl áusula  abusi va. 

 

       Si el l i br ad or  del p agar é  es un  co nsumid or y  la  car ga  de  la  pr ueba  de  q ue 

no  puede consider ar se como  tal debe cor r espon der  a  qui en  l e tr a nsmit ió  l os 

bi enes o  ser vi ci os co nsumid os o  ut i l i zad os, en  este  caso  al Banco, l a  imp osi ción  

de la  obl igaci ón  de  suscr i b i r l o  (com o  pago  de una deuda deri v ada de  un  

contrato  de préstam o) , a demás de  co ntr ar i a  a  la  b uena  fe, destr uye, en  per j ui ci o  

del pr estatar io, el equil i br io  de  las pr estacio nes (a  la  nueva  pr estaci ón  p or 

par te  de éste  no  se  cor r esp onde ni ngun a  nueva  p or  p ar te  de  l a  Enti dad  de  

C r édi to) y r esulta  clar amente a busi va  y como  tal y  por apli caci ón  del ar tícu lo  

10  de la  L ey  G ener al par a  la  D efensa  de los Co nsumidor es y U suar ios, nula  

por comp or tar un a  violación  del or den  públ i co  económi co  en  per ju i ci o  del 

consumidor  y en  benefi ci o  del Ba nco, que de  este  modo  co nsig ue  el acceso  a la  

vía ej ecuti va  elu di en do  los contr ol es que  el ar tículo  1 435  L EC  l e  impo ne si 

hubi er a  uti l i zado  l a  pól i za  de pr éstamo  p or  Cor r ed or  inter venid a94. 

 

 

g’ )   Negl i gencia  en  la  entidad  bancar ia: cheques-gasoli na  car g ados en  la  

cuenta  del cl i ente, que habían  sido  pr evi amente sustr aídos a  su  tit u lar , q ui en  

comuni có  su  sustr acci ón. 

 

       (Se) valor a  la  r ápida  comu ni caci ón  a l banco  con  el que  co ncer tó  el actor  el 

contr ato  de cuenta-corr i ente  y del q ue  r ecibi ó  los cheques-gasol i na  cobr ados 

in debid amente  p or q ui enes los sustr a j er on, sin  q ue  las rel aci ones entr e  el b anco  

y  el si stema  4B  que par ece ti ene una  funci ón  mediad or a  y  las gasol iner as que 
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ti enen  a  su  vez concer tado  el sumini str o  de  gasol ina  a  cambio  de esos cheq ues, 

pueden  r eper cuti r  en  el cl i ente, p ues deber ía  el b anco  a pelante  haber r echazado  

el pago  en  tanto  se  deter mine  las r espo nsa bi l i dades, y  no  di r ectamente car g ar  

en  cuenta  su  impor te, l o  que  se  hace  bastantes días después de comu ni car  el 

cl i ente  la  sustr acci ó n95. 

 

 

h’ )   P r esentaci ón  a l cobr o, vencido  el p lazo: impa g o  de  cheq ue  n o  imp uta ble  a l 

Ba nco. 

 

       En  cuanto  a  la  di l aci ón  sufr i da  por l a  enti d ad  demandada  en  devol ver  el 

cheque, pese  a  l a  p osi bi l i dad  de  confi r mar  su  sol vencia  por encontr arse  la  

cuenta  del l i br ad or  en  otr a  sucur sal de  la  mi sma  compa ñía  b ancar ia, el hecho  

de que tanto  el i n for me del Ba nco  de España  como  l a  pr o pia  decl ar aci ón  

testi fi cal del empleado  de l a  demandada, D . Jesús G . G ., r esal ten  lo  inusual de  

di cha  demor a  y el mer ecer  l a  mi sma  la  consider aci ón  de “ no  ajustada  a  l as 

buenas pr ácti cas y  usos ba ncar ios” , tampoco  per mit e  apr eci ar que ta l r etr aso  -

ni su  fal ta  de  justif i caci ón- haya  sido  la  causa  del i mpago  del cheque, máxime 

cuando  se tr ataba  de un  medio  de pago  r efer i do  a  una  compr aventa  q ue había  

tenido  l ug ar  el 17  de  septi embr e  de  1.997, que el cheq ue  no  se l i br ó  hasta  el 2  

de octubr e  sigui ente, y  l a  demandante  no  l o  pr esentó  par a  ser i ngr esa do  en  su  

cuenta  h asta  el 11  de  noviembr e si g ui ente, es deci r , cuando  ya  ha bía  vencido  el 

pl azo  de pr esentació n  esta bleci do  al efecto  en  el ar t. 135  de la  L ey Cambiar ia  y  

del Cheque96. 

 

 

b)     L etra  de  cam bio. 
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a’ )  D evolución  de l as  l etr as de cambio: comuni cación  del banco  al demandado  

de la  devoluci ón  de  las l etr as de cambio, entr egadas par a  descuento, p or 

impago  (inexi stenci a  de in defensió n). 

 

       N i nguna  in defensión  se l e h a  pr od ucid o, como  pr eten den  los demandados, 

por no  ha ber se detall ado  los sucesi vos movimientos contables con  la  demanda  

(...). Se  ded uce  que (el dem andado) sabía  per fectamente q ue  el banco  r esul taba  

acr eed or  del imp or te  de l as d os cambial es ascen dente a  1.200.000  ptas., a  l as  

que debe añadi r se 3 1.052  ptas. de g astos de devolución, más los inter eses  

l egales por 365.67 3  ptas. a l apl i car  el 26%  q ue p or descu bier to  se ha bía  

comuni ca do  a l Ba nco  de Españ a  (...).  

        Si como  confesó  el demandado  él ya  h abía  abonad o  las l etr as de  cambio  a l 

efectu ar  el pago  p or ventanil l a, fácil mente  podía  haber  ap or ta d o  l os 

justif i cantes que  for zosamente tuvo  q ue  entr egar l e  la  Caja  de Ah orr os por di cho  

in gr eso, cosa  que n o  ha  r eal i za do, por l o  que ninguna  indefensión  se  l e  ha  

pr o ducido. Sin  que sea  de r eci b o  l a  al eg ación, no  acr edi tada, de q ue no  supo  

que el capítulo  pr inci pal r ecl amado  pr ocedía  de aquel las l etr as hasta  que se  l e  

apor tó  el  extr acto, pues como  a nter i or mente se ha  exp uesto, ti ene r econocido  

que el ba nco  l e  comuni có  su  devolución  por  impago  por par te  de  l a  entid ad  

li br ad a-acepta nte97. 

 

 

b’ )   F al ta  de pr esentaci ón  a l pago  media nte  el si stema  de  compensació n: l a  

entidad  domicil i atar i a  del pago  y  l a  toma dor a  de  la  l etr a  coinciden  en  un  solo  

Ba nco.  

 

       L as dos l etr as l i t i g iosas no  fuer an  pr esentadas al co br o  a  tr avés del si stema  

de compensación  r egulado  en  el Real D ecr eto  1369/19 87, pues un  simple  

examen  de las mi smas per mi te  compr ob ar  que la  enti dad  ba ncar ia  

domicil i a tar ia  del pa go  es la  mi sma  que l a  entidad  bancar ia  toma dor a  de  la  
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l etr a, es deci r , l a  entida d  a  la  q ue  hay que h acer el p ago  a  l a  fech a  de  su  

venci mi ento. Como  q uier a  que en  amb os casos se tr ata  del mi smo  Ba nco  (el 

ej ecutante  hoy a pela do), r esul ta  cl ar o  que no  pr ocedía  acudi r  a  un  si stema  que, 

tal como  se  ha  descr i to  con  a nter i or idad, ti ene  como  pr esupuesto  par a  su  

fu ncion amiento  la  exi stencia  de d os entid ades b ancar ias dif er entes, una  como  

domicil i a tar ia  del pago  y  otr a  como  toma dor a  de la  l etr a. Eso  es l o  q ue expl i ca, 

p or  l o  demás, q ue  l as otr as d os cambial es sí h ayan  sido  pr esentad as al p a go  

vali éndose del si stema  de compensación, en  la  medida  en  que la  entidad  

domicil i a tar ia  («Caja  (X )») es d i sti nta  de  l a  tomador a  [ «Banco  (X ) , SA»] 98. 

  

 

c’ )   Jui cio  ej ecuti vo.   

 

 

a” )  Nul ida d: título  si n  fuer za  ej ecuti va.   

 

 

1.   A dm isi ón  de  l a  noti f i caci ó n  prev i a  por v ía tel egráf i ca  del i m porte  de l a  

cantidad  ex ig ibl e.  

 

       L a  n oti f i cación  como  su  pr opio  nombr e  i ndi ca  lo  que  pr etende es po ner  en  

con ocimiento  del dest inatar i o  un  hech o, u n a  declar ación  de vol untad  aj ena, o  

una  r esolución  judi ci al , per o  no  tr ata  de r ecab ar la  co nfor mida d  del noti fi cado, 

por el l o  es admit ida  l a  notif i caci ón  p or vía  tel egr áfi ca, q ue ha  tenido  lugar en  

el caso  de  a utos, como  lo  acr edi ta  el documento  sei s  (fol i os 20  y  21  de  la  

demanda) en  la  copia  del tel egr ama  figur a  el nombr e  del f i ador y  deb ajo  

aunq ue, entr e  l etr as impr esas, el domici l i o  de la  Póli za, y  asimi smo  o br a  la  

indi cación  de  ha ber  sid o  entr egado  el día  25  de abr i l de  19 97, a  las 16.31  

hor as. No  exi ge la  j ur i spr u dencia  la  excepción  per sonal – que pudo  haber teni d o  

lugar – per o  es sufi ci ente q ue el notif i ca nte  despli eg ue la  dil i gencia  de un  buen  
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padr e  de fami li a , p ar a  q ue el destin atar io  obtuvi ese  tal con ocimiento; y  éste  n o  

se ha  pr oducid o  por causas a j enas a  aquél 99. 

 

 

2.  L iquidación  en  l a  f orm a pactada, acom pañada  de l os m ov i m i entos de l a  

cuenta  de crédi to  (deuda v encida  y  l íq uida).  

 

       Con  la  demanda  ej ecut i va  a demás de  l a  l i qui daci ón  al día  de  la  fecha, en  la  

for ma  p actada  del saldo  q ue  pr esenta  l a  cuenta  de  cr édi to  a  favor de la  

ej ecutante  segú n  cer ti f i cación  inter venida  por Cor r ed or de  Comer ci o, se  

acompaña  el movimi ento  de la  cuenta  de  cr édi to  (...), según  cer ti f i caci ón  con  

igual i nter vención  (...), y  a l for mularse  esta  causa  de op osi ción  se pr esentan  

con  l a  co ntestació n, l as sucesi vas l i quidaciones de in ter eses de la  cuenta  de 

cr édi to  (...) y  j ust if i cantes de las di fer entes d i sposi ci o nes del cr édi to, por el 

r epr esentante de la  soci edad  demandada  (...) y  (...)  se  acr edit a n  ya  tod os los 

movimientos de la  cuenta  de cr édito, si endo  l a  deuda  vencida  (...) y  l íquida, por 

l o  que  puede ser  r ecl amad a100. 

 

 

b” )  Excepciones del deud or  cambiar io.   

 

 

1.    Fal ta  de l egi t i m ación  del tenedor: posesión  del t ítul o  en  v i rtud  de  cesi ón  

ord inar i a  y  de  u na  o peraci ón  de  descuento  bancari o.  

 

       En  r elación  a  esta  excepción  h ay que  señ alar q ue  la  L ey Cambiar ia  y  del 

Cheq ue  co ntempla, j unto  con  la  cesión  pr opiamente  cambiar i a, a  tr avés del 

end oso  (ar t. 19  L C), otr as for mas de  tr ansmisi ón  de la  l etr a, de car ácter  

                                            
99   SA P  de  Z arag oza  (Se c ció n  4ª.) , de  1 1-4-20 0 0  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 747/1999) (A C  
2 0 00\3163), F.D .1° . 
100   SA P  de  Z arag oz a  (Secci ón  4ª.) , de  11-4-20 0 0  (R ecurso  de  A pel a ción  n úm . 7 4 7/199 9)  (A C  
2 0 00\3163), F.D .2° . 
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extr acambiar io, entr e  ell as  la  denominada  cesió n  or din ar ia, pr evi sta  en  el ar t . 

24  L C , aco gi éndose  esta  for ma  de ci r cul ar l a  l etr a  a  las n or mas del D er echo  

común. L a  cesió n  or din ar ia  está  r egulad a  en  los ar ts. 347  y  34 8  del Código  de  

Comer ci o  y  concor dantes del Código  C i vil (ar ts. 1218, 122 7, 1526, 1527, 1528, 

1529  y 153 0). Exi ge  el ar t. 34 7  CCo. la  noti f i caci ón  de  la  cesión  al deudor , 

par a  que éste  quede o bli gado  fr ente  al cesi onar io, sa l va ndo  la  p ar te  a pela nte  la  

especi f i cación  que hace el pr ecepto, r el ati va  a  «cr édi tos mer canti l es  no  

end osables ni a l p or tador », en  b ase  a  la  expr esa  r emisi ón  del ar t. 24  de l a  L ey  

Cambiar ia  y  del Cheque (...). E l ba nco  tenedor de l a  cambial , l a  ti ene  en  vi r tud  

de una  o per ación  de  descuento  cambiar io, como  r esul ta  acr ed i tado  mediante 

los documentos ap or tados al contestar  a  la  oposi ción  (...). L a  doctr ina  

configur a  este  contr ato  como  r eal , unil ater al , oner oso  e  in for mal . Como  

consecuencia  del descuento  cambiar io, el b anco  adqui r ente  de  la  l etr a  q ued a  

l egit i mado  como  acr eedor cambiar io, desli gándose de l as r el aci ones mater i al es  

entr e  endosante y  endosatar io, en  definit i va  se desli ga  del co ntr ato  su byacente  

or ig inad or  de  la  l etr a. En  cualq uier a  de  los d os su p uestos q ue  hemos señ alado, 

ya  veni r  el  ba nco  p oseed or de la  cambial  en  vi r tud  de un a  oper aci ón  de 

descuento  ba ncar io, ya  como  co nsecuencia  de una  oper aci ó n  de  cesi ón  

or d inar ia  del t ítu lo  cr edi t i ci o, r esul ta  ser l egítimo  tened or y  susceptibl e  de  

actu ar  como  acr eed or  cambiar i o  en  vía  ej ecuti va  or din ar ia  fr ente  al deud or  

( l i br ado-acepta nte), que es la  p ar te  apelante-demandada101. 

 

 

2.   Fal ta de  pro vi sió n  de f ondos: se req ui ere  para  di cha  apreci aci ón  un  com pl ej o  

análi si s de rel aci ones com erci al es y  contractuales que ex ceden  del ámbi to  del 

j ui ci o  ej ecuti v o.  

 

       E l cumpl i mi ento  del co ntr ato, en  cuyo  ámbi to  se l i br a  l a  l etr a  de cambio, 

sup one p ar a  el l i br ado-acepta nte  la  corr el ati va  pr ovi si ón  de fo ndos, de for ma  

que al ampar o  del ar t. 67  L C  p uede el deu dor  cambiar io  oponer  al tenedor de  

                                            
101  SA P  de  N av arra, de  6-7-1 9 9 3  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 340/1992) (A C  199 3\1 479), F.D .2° . 
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l a  l etr a  l as excepciones b asadas en  sus r el aci ones person ales con  él . Ahor a  

bi en, d i cha  opo nib i l i dad, p osib l e  en  el co ntexto  del negocio  causal subyacente, 

cede r especto  del endosatar io  par a  quien  l a  l etr a  de cambio  que adquier e, en  

este  caso  por  vía  de descuento  bancar io, apar ece  como  un  títul o abstr acto, que  

documenta  un  cr édi to  del q ue es tit ular acr eedor , desl igado  de l as 

ci r cu nsta ncias y  r elacio nes que unan  a l l i br ador y  l i br a do-aceptante, sa l vo  q ue  

se dé  el sup uesto  pr evi sto  en  el ar t. 6 7, párr . 1º. i n  f i ne L C 102. 

 

 

3.     Pluspeti ci ón: incorrecta  l i q ui daci ó n  de  intereses del crédi to  por anotació n  

de co bro  de l etras pignoradas por el acredit ado  a  f av or del ej ecutante  y  

entregadas en  gestión  de co bro, hecha  con  p oster ior idad  a  su  v enci m i ento. 

 

       Con  r el aci ón  a  la  incor r ecta  l i qu idaci ón  de  in ter eses del cr édi to  por 

anotación  de  cobr o  de l etr as p ignor a d as por el acr edi tado  a  favor del 

ej ecutante  y  entr egadas en  gestión  de cobr o, hecha  con  poster ior i d ad  a su  

venci mi ento  es de señalar , q ue no  se a pl i ca  l a  cláusula  ter cer a  de la  Póli za  

sobr e descuento, si endo  aj ena  la  sol vencia  del deu dor ; y  q ue  a ntes q ue  l a  

pr áct i ca  bancar i a  es de apl i car l a  clá usula  4, apar tado  pr imer o: Si l as l etr as de  

cambio  cedidas en  g ar antía  fuer an  sati sfechas a  su  vencimiento, l a  Caja  de  

Ah orr os abonar á  su  imp or te  en  la  mencionada  pól i za  de cr édi to, cuyo  impor te  

quedar á  r ed ucido  automáti camente en  l a  mi sma  ca nti da d. L o  q ue es de  

entender como  q ue  el impor te  sati sfecho  debe abonar se  (anotarse) a  la  fecha  de  

venci mi ento  de la  L etr a. Por tanto, estamos, en  r elaci ó n  con  el pago  efectuado  y  

no  anotado  sino  tar díamente, en  una  pluspeti ci ó n  por p ar te  del ej ecuta nte  (...). 

L a  excepci ó n  de p lus peti ci ón  no  co nll eva  la  nul idad  del t ítulo, sino  a  d i ctar 

sentencia  de  r emate, no  en  la  cuantía  soli ci tad a, sino  en  la  suma  q ue  r esult e, 

una vez descontadas l as cantidades, en  este  caso, de  in ter eses co br ad os103. 

 

                                            
102  SA P  de  N av arra, de  6-7-1 9 9 3  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 340/1992) (A C  199 3\1 479), F.D .3° . 
103  SA P  de  Z arag oza  (Se c ci ó n  4ª.) ,  de 11-4-2000  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 747/1999) (A C  
2 0 00\3163), F.D .4° . 
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c)     Pagaré.   

 

 

a’ )   Entr ega  de  pag ar é  al banco  en  gesti ón  de co br o: no pr esentación  al pago  

en  p lazo. 

 

       No  consta  q ue  el pagar é  h aya  sido  pr esenta d o  al pago  en  plazo, ni que se  

hi ci er a  esta  pr esentaci ón  a l f i r mante o  en  la  S ucur sal donde el documento  se  

hall aba  domi cil i ad o, p ues solamente ostenta  d os sel los  de «compensad o»  (...). 

No  a par ece  en  di cho  d ocumento  mención  alguna  in di cati va  de haber r esul tado  

incor r i ente. Tamp oco  se r eali zó  pr otesto  o  decl ar aci ón  cambiar ia  sust itutor ia. 

(...) Efectuad a  r eclamación  ante  el D efensor  del C li ente  de l a  entidad  

demandada  la  mi sma  no  fue contesta da. Por el contr ar io, el Ser vi ci o  de 

r eclamaciones del Banco  de España  emit ió  i nfor me según  el  cual el Banco  (X )  

no  se  ha bía  ajustad o  a  los buenos usos y  pr ácti cas ba ncar ias, omi ti endo  la  

dil i gencia  exig ibl e  a  qui en  se  dedi ca  pr ofesi onalmente  a  esta  clase  de  

oper aci ones104. 

 

 

b’ )   Co nsumid or es y  usu ar i os.   

 

 

a” )  Nul idad  de  cláusulas ab usi vas. 

 

       Es ci er to  q ue la  L ey Cambiar ia  y  del Cheque a utor i za  el l i br amiento  de  

pagar és en  b la nco, per o  no  p uede  obviarse que en  estos casos estemos en  

pr esencia  de  pag ar és emit idos al ampar o  del contenido  de  l as con di cio nes  

gener al es de  un  contr ato  de pr éstamo al co nsumo  entr e  una  enti d ad  de cr édit o  y  

unos consumidor es, confor me a  la  defini ción  que de los mi smos co nti ene el 

                                            
104 ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  1 4-1 2-20 0 0  (R e curso  de  C asa ci ó n  n úm . 36 0 1/199 5)  (R J  
2 0 00\10441), F .D .1° . 
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ar tícu lo  1.2  de  la  L ey  26/1984, de 19  de  jul i o, G ener al p ar a  la  D efensa  de l os 

Consumid or es y  U suar ios l o  q ue  obli g a  a consider ar  su  val idez de  acuer do  con  

lo  en  el l a  establecido. Efecti vamente segú n  el ar tículo  10  bi s.1. « Se  

consider ar án  clá usulas ab usi vas todas a quell as estip ulaciones no  negoci ad as 

indi vi dualmente que en  contr a  de las exi gencias de  la  buen a  fe  causen, en  

per jui ci o  del co nsumidor , un  desequi l i br i o  imp or ta nte  de los der echos y  

obli gacio nes de las par tes que  se der i ven  del contr ato », y  del mi smo  se  

despr ende  q ue  se co nsider a  cl áusula  abusi va  toda  aq uel la  que per j udiq ue  de  

maner a  despr opor ci onada  o  no  equi tati va  al consumid or o  compor te  en  el 

contr ato  una  p osi ció n  de desequil i br io  entr e  los der echos y  las obli g aci o nes de  

las p ar tes en  per ju i ci o  de los co nsumidor es y  usuar ios, y  esto  es lo  q ue ocur r e  

en  casos como  el pr esente105. 

 

 

b” )  F r aude de  l ey. 

 

       L a  causa  a di cional suscr i ta  de  emisión  de  un  p a g ar é  en  bla nco  par a  

gar a nti zar el cobr o  del pr éstamo  impli ca  la  exi stenci a  de  una  cláusula  

contr actual media nte  la  cual l a  entidad  de cr édi to  se  r eser va  u n  ampl io  po der  

unil a ter a l de deter min ación  de la  cuantía  de la  deuda  que col oca  a  l os 

pr estatar ios en  una  posi ció n  con  escasas gar a ntías de defensa, por l o  que debe  

ser  consider a d a  nula  de p l eno  der ech o  confor me al ar tículo  10  B i s.2  de la  

ci tada  L ey  G ener al (...), con  el efecto  necesar i o  de tener la  por  no  puesta  y, en  

consecuencia, si n  efecto  entr e  las p ar tes co ntr ata ntes, l o  que conl l eva  la  

inefi caci a  de la  decl ar aci ón  cambiar i a  emit id a  por el ej ecuta do  en  el pag ar é  

que n os ocupa. D ebe p or  últ i mo  también  deci r se  q ue l a  r efer i da  cláusula  

impli ca  un  fr au de  de  l ey, q ue  cae bajo  la  sa nción  de  l os ar tículos 6.4  del 

Código  C i vi l y  11.2  de l a  L ey  O r gáni ca  del Po der  Ju di cia l , ya  q ue se ampar a  

for malmente  en  un a  nor ma, las que  a dmi ten  el pag ar é  en  bl anco  y  l e  confi er en  

                                            
105  SA P  de  C astel l ó n  (Secci ón  3ª.) , de  2 8-7-19 9 9  (R e curso  de  A pel aci ón  n úm . 5 0/1998) (A C  
1 9 99\7053), F.D .3° . 
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fuerza  ej ecuti va, p ar a  el udi r  el cumpli miento  de otr a, q ue  i mpone la  

for mali zaci ón  del pr éstamo  con  inter vención  de cor r edor par a  otor g ar l e  fuerza  

ej ecuti va106. 

 

 

c’ )   Jui cio  ej ecuti vo.   

 

 

a” )  Nul idad. 

 

 

1.  N ul idad  del título: pagaré en  bl anco, no  a  l a  orden, suscr i to  p or l os 

ej ecutad os a  f av or de entidad  bancari a.   

 

       Este  si stema, q ue  adquier e  cada  vez mayor fr ecuencia  en  la  pr ácti ca  

ba ncar i a, de  gar a nti zar  el pago  de las pól i zas de pr éstamo  y  de sus inter eses, a  

tr avés de una  o bli ga da  extensión  de un  p a gar é  a  favor  de la  entidad  ba ncar ia, 

con  los car acter es de  hacer se no  a  la  or den, y  q uedando  en  blanco  l a  cantida d  

por la  que se ext i en de, l ueg o  completada  por el pr opio  ba nco  en  el momento  de  

ej ecutar lo, ha  comenzado  a  ser  r ech azado  por l a  j ur i spr u dencia  p or l os moti vos 

que, de seg uido, ver emos, decl ar ando  la  nul i dad  del  título, y  no  di ctand o  

sentencia  de  r emate107. 

      L a  vali dez de  di cho  i nstr umento  qued a  debil i t a da  ej ecut i vamente, por una  

ser i e  de moti vos que pueden  r elaci on arse así: P r imer o, l a  obli gación  de l i br ar  

el pr estatar io  de un  pag ar é en  bla nco, a  l l enar en  su momento  por l a  entidad  

ba ncar i a, su po ne  dejar  a l ar bi tr i o  de  ésta  la  f i j ació n  de  las cantida des a  

declar ar  como  a deudadas. En  segu n do  lu gar , esto  impli ca  alt er ar l a  nor ma  

jur ídi ca  de i nnegable  gar a ntía  co nsi stente en  q ue, par a  d ar val or ej ecuti vo  al 

                                            
106  SA P de  C astel l ón  (Se cción  3ª.) , de  28-7-19 9 9  (R e curso  de  A pel aci ón  n úm . 5 0/1998) (A C  
1 9 99\7053), F.D .4° . 
107  SA P  de  Santa  C ruz  de  T eneri f e  (Sec ci ó n  1ª.) ,  de  17-7-19 99  (R e curso  de A pel aci ó n  núm . 
6 6 3/199 8)  (A C  1 9 99\169 8), F .D .3° . 
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documento  del pr éstamo, la  necesi dad  de i nter veni r  el Corr ed or  de Comer ci o  

como  fedatar io  mer canti l , q ue gar a nti za, entr e  otr as cosas, l a  r eali dad  del 

impor te  l íq uido  de l a  deuda, ta l como  señ ala  el ar t. 143 5  de la  L ey de  

Enjui ci ami ento  C i vil .  Con  el lo, el Banco  es quien, u nil a ter almente, se r eser va  

po der fi j ar  el impor te  de la  deuda, y  el l o  supon dr ía, en  el caso  de end oso  del 

pagar é a  ter cer o, que el ej ecutado  no  pudier a  uti l i zar l os medios de defensa  q ue  

sí pudier a  opo ner , como  r elaci ón  personal , contr a  el Banco. E ll o  supone 

colocar al pr estatar io  en  si tu ación  más r igur osa, que la  der i vada  del 

pr éstamo108. 

       (Se co nsidera)  nu la  la  fór mula  de  cr eación  de  di ch os pagar és, co nsti tuida  

por un a  cl áusula  de  obli gado  cumpli miento, i nser ta  en  el documento  del 

contr ato  de pr éstamo, que ha  de entenderse  abusi va  a la  luz de  l a  L ey 2 6/198 4, 

de 19  de jul i o, de D efensa  de  Co nsumi dor es y  U suar ios, l o  q ue sup one la  

nuli dad  r adi cal de  la  clá usula, y, por  ende, del pag ar é  sur gi do  a  su  amp ar o 109. 

 

 

2.     T ítu lo  si n  f uerza  ej ecuti v a. 

 

 

2.1.  L ibram i ento  de  pagaré p or deuda  deri v ada  de  un  contrato  de préstamo: 

i m posi ci ón  de  l a  obl igaci ó n  de  suscr i bi r l o  al ej ecutado.   

 

       Tal pagar é, l i br ad o  no  a  la  or den  y  con  vencimiento  a la  vi sta, 

necesar iamente  hubo  de tener su  causa  en  u n  contr ato  mer canti l (...), con  lo  q ue  

el l i br amiento  del p agar é, l o  h aya  sido  o n o  en  bla nco, consti tuye  un  ar d id  par a  

abr i r  l a  vía  ej ecuti va  a  la  r eclamación  de  una  deuda  der i vada  de un  contr ato  

mer cantil otor gado  por una  entida d  de cr édi to, elu di endo  l as exigencias de l os 

dos últ i mos párr afos del ar tículo  1435  de l a  L ey de Enjui ciami ento  C i vi l y  q ue  

                                            
108  SA P  de  Santa  C ruz  de  T eneri f e  (Sec ci ó n  1ª.) ,  de  17-7-19 99  (R e curso  de A pel aci ó n  núm . 
6 6 3/199 8)  (A C  1 9 99\169 8), F .D .4° . 
109  SA P  de  Santa  C ruz  de  T eneri f e  (Sec ci ó n  1ª.) ,  de  17-7-19 99  (R e curso  de A pel ación  n úm . 
6 6 3/199 8)  (A C  1 9 99\169 8), F .D .5° . 
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po ne de mani fi esto  u n  censur able deseo  de pr i vi l eg ios fr ente  a  sus deud or es, 

que, pese a  los a ltos índi ces de  mor osidad, car ece  de  justi f i caci ón, además de 

por  co ntar ya  con  l os q ue  l e  co ncede  el mencionado  pr ecepto  q ue, tr as l a  

r efor ma  o per ad a  p or  la  L ey  O r gáni ca  de 6  agosto  1984, consagr ó  lo  que h asta  

ento nces había  si d o  una  pr áct i ca  ba ncar ia  amp ar ad a  por l a  O r den  M ini ster i al 

de 2 1  abr i l 1950110. 

 

 

2.2.  Falt a  de  garantías para  el prestatar i o  ex igi das por el art. 1435  L EC.  

 

       (D i ch o  pagaré, l i brado  no  a  l a  orden  y  co n  venci m iento  a  l a  v i sta, y con  

causa en  un  contrato  m ercanti l ) , como  se r azo na  en  la  r ecurr id a, hur ta  al 

pr estatar io  de  la  gar a ntía  q ue  en  la  conclusión  del co ntr ato  supone l a  

inter vención  de  la  póli za  por  el Corr edor de  Comer ci o  Colegia do  (ar tículos 93  

y  95  del Código  de  Comer ci o), así como  de  la  der i vad a  de idént i ca  i nter vención  

en  la  cer ti f i caci ón  del saldo  expedida  p or l a  Entidad  acr eedor a  media nte  la  

compr obación  de  que  la  li q uid ació n  se ha  pr acti cado  en  l a  for ma  pactada  p or 

las par tes en  el título  ej ecuti vo  y  q ue  el sal do  coi ncide  con  el que ap ar ece  en  la  

cuenta  del deud or (p ár r afo  4º. del cit ad o  ar tícul o  1435  L EC), y, f i na lmente, 

eli mina  l a  necesidad  de la  notif i cación  pr evia  al deudor del i mpor te  de  la  

cantidad  exi g ibl e, como  expr esamente se  exi ge en  el úl t i mo  párr afo  de este  

últ i mo  pr ecepto, i n tr o d ucido  p or L ey  10/1 9 92, de 30  a br i l , de M edidas U r gentes  

de Refor ma  P r ocesal , con  p oster i or idad  p or tanto  a  l a  r efer id a  Sentencia  del 

Tr ibunal Consti tuci onal de  10  febr er o  1992, que denegó  la  decl ar aci ón  de  

inco nstit ucion ali dad  de tan  di scut ido  ar tículo, y  que  p uede  tener su  ca usa  (l a  

r efor ma) en  el deseo  de eli min ar par te  de  l a  desigu aldad  que todo  pr i vi l egio  

conll eva  y en  el que abundó  el úni co  voto  par ti cular q ue  hubo  a  la  

tr ascendental sentencia111. 

 

                                            
110   SA P  de L eó n, de  7-12-1994  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 1 1/1994) (A C  1994\2163), F.D .7° . 
111   SA P  de L eó n, de  7-12-1994  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  n úm . 1 1/19 9 4) (A C  1994\2163), F.D .7° . 
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2.3.  Fraude de  l ey de  l a  entidad  credit i ci a  ej ecutante.  

 

       (L a uti l i zaci ón  del pagaré descr i to  consti tuye)  un  auténti co  fr aude de l ey, al 

no  tener  aquél la  en  la  que pr etende ampar ar se, en  concr eto  ar tículos 94  y  

sigui entes de  la  L ey Cambiar i a  y  del Cheq ue, sobr e el pa gar é, el f i n  a bstr acto  

de d ocumentar deudas der i vadas de  contr atos cel ebr ados entr e  los Bancos y  sus 

cli entes y  men os a ú n  medio  de abr i r  el acceso  al j ui cio  ej ecuti vo  a  las 

r eclamaciones ju di ci al es de  aquél las112. 

 

 

b’ )  Excepcio nes del deud or . 

 

 

1.     Falt a  de  v ali dez de l a  decl araci ón  cam bi ar i a: o bl igaci ón  de  l i brar un  pagaré  

en  b l anco  como  garantía  co ncertada y  m edi o  de  ej ecuci ón  j u di ci al .  

 

       También  el l o  ( l a  obli gación  i m puesta  al prestatar io  en  l a  cl áusula  adi cio nal 

al contrato  de préstam o  de l i brar un  pagaré en  bl anco), supone l a  uti l i zación  de 

un  pr ocedimiento  de  obtención  de un  títu lo  ej ecuti vo  que per mit e  b ur lar l as 

exi gencias y  gar a ntías p ar a  el deud or q ue  par a  l os contr atos mer canti l es, como  

es el q ue  n os ocup a, se  encuentr an  pr evi stas en  la  L ey  de Enjui ciamiento  C i vi l 

par a  el caso  de q ue  se pr etenda  dotar l es de fuer za  ej ecuti va, ya  q ue se el u de la  

inter vención  de  cor r edor de comer ci o  en  su  per fecci ón, obvia n do  no  sólo  su  

acti vidad  fed atar i a, sino  también  l a  r efer ida  al asesor ami ento  y co ntr ol de  

l egal idad, en  especial l a  de vel ar p or el cumpli miento  de la  nor mati va  q ue  

amp ar a  los der ech os de los consumid or es, según  los ar tículos 82  y 83  del 

Reglamento  de los Corr ed or es, y  además, l as establecidas pr eci samente par a  la  

deter minación  del impor te  l íquido  de la  deuda  en  el ar t. 1435  de la  L ey  de  

Enjui ci ami ento  C i vi l ( ...). 

                                            
112   SA P  de L eó n, de  7-12-1994  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  n úm . 1 1/19 9 4) (A C  1994\2163), F.D .7° . 
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       Puede  también  a ñadi r se  q ue  l a  posibil i dad  de end oso  a ter cer os del pagar é 

y  las l imi tacio nes que en  este  caso  ten dr ía  el li br ador par a  opo ner se  a  la  acci ón  

ej ecuti va  dada  la  l i mi taci ón  de  al eg ació n  de r el aciones causales que se  pr evé  

en  el ar tícul o  2 0 de  l a  L ey  Cambiar ia, per judi car ía  de mod o  evidente  su  

posi ci ón, l imi tan do  sus medios de defensa  (...). Por l o  a nter i or se  acepta  el 

cr i ter i o  ma ntenido  en  la  Sentencia  r ecurr ida  y  al egado  por el ej ecuta d o, en  

pr imer  lug ar  como  excepción  1ª. del ar t . 67.1  de la  L C  que  fue  esgr imida  en  la  

oposi ci ón  a  la  demanda  ej ecuti va113. 

 

 

2.    Falt a  de l egi t i m ació n  pasi v a: ausencia  de su  condi ci ón  de adm ini strador de  

l a  soci edad, al no  aparecer en  los pagarés l a  f i rm a i m presa o  estam pil l a  de di cha  

soci edad. 

 

       Ante  una  declar ación  cambiar ia  hecha  por un  r epr esentante  de  una  

soci edad, si n  q ue  conste  en  la  for ma  l egalmente  establecida  por l a  L ey  

Cambiar ia, q ue  di ch a  actuació n  se  hi zo  en  nombr e  de  la  Socied a d, aun  cuando  

las l etr as se  g i r ar a n  a  car go  de ésta, l a  aceptación  p or un  suj eto  indi vi dual 

omiti endo  tod a  r efer encia  a  l as facult ades r epr esentati vas, de o bli gada  

expr esión  en  la  antefi r ma, pr ovoca  la  r esp onsabil i dad  person al del fi r ma nte y  

no  de la  soci ed ad, sin  q ue  el l o  sea  ó bi ce  q ue  el ej ecutante  con ocier a  la  

condi ci ón  de r epr esentante  l egal de la  soci edad  en  el f i r mante114. 

 

 

c” )  Pago  par cia l : r espo nsa bi l i d ad  de  enti dad  bancar i a, a l no  aten der  el  pago  

par ci al de un  pagar é  exi st i endo  un  saldo  en  la  cuenta  de  casi 90%  del to tal del 

mi smo. 

 

                                            
113  SA P  de  C astel l ó n  (Secci ón  3ª.) , de  2 8-7-19 9 9  (R e curso  de  A pel aci ón  n úm . 5 0/1998) (A C  
1 9 99\7053), F.D .4° . 
114  SA P  de  C órd oba  (Secci ón  2ª.) , de  25-2-2002  (R ecurso  de  A pel aci ón  núm . 543/2 0 01) (A C  
2 0 02\194), F .D .2° . 
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       Atendiendo  al ar t. 95  L C  r esulta  a pl i cabl e, p or  r emi si ón  de  este  pr ecepto, 

al pag ar é  el ar t. 45  del mi smo  cuer po  l egal r efer ente  a  l a  l etr a  de  cambio. 

D i cho  ar t. 4 5  contempla  el pago  par ci al de la  l etr a  dejand o  en  descubier to  el 

r esto  con  la  facul tad  p or  p ar te  del tened or  de r etener  la  l etr a  y  pr otestar la  p or 

el r esto  imp agad o. A  esta  di sp osi ci ón  debe añadi r se lo  pr eceptuado  en  el ar t. 

108  r elat i vo  al cheq ue  per o  que  sin  duda  r evel a  el espír i tu  de l a  l ey  y  al q ue  

al ude la  Resolución  emit ida  p or  el Ser vi ci o  de  Reclamaciones  del Banco  de  

España  de fech a  14  de ener o  de  200 2, según  el cual el l i br ado  que tenga  fondos 

a  di sp osi ci ón  del l i br ad or  en  el momento  de su  pr esentaci ó n  al cobr o  del 

cheque aunque sea  par ci almente  está  obl igado  a entr egar su  impor te. 

Continuando  con  el i nfor me mencionado  el r esul tado  de  la  actu aci ón  de la  

Entida d  Ba ncar ia  n o r esul tó  ajustada  a  l os pr incip ios de  buena  fe  y  mutua  

confianza  q ue debe  r egi r  su  r el aci ón  contr actu al vulner ando  las b uen as 

pr áct i cas y  usos bancar ios, pr ovocan d o  unos gastos co nsider a bles a l 

benefi ciar io  del pag ar é q ue fuer on  r eper cutid os en  su  cl i ente. Se r evela  una  

culpa  o  negli gencia  tanto  sea  de índole contr actual como  extr acontr actual 

aten diendo  a la  unid ad  de culpa, i mp uta bl e  a  Caja  (X )  en  cu a nto  q ue  como  

obli gada  cambiar ia  estaba  facul ta da  p ar a  atender  el pagar é, si n  necesidad  de  

que así l o  sol i ci tar e  el tenedor , cond ucta  q ue r esul ta  acar r ea d or a  de  un  daño  

que sin  duda  debe  ser r ep ar ad o115. 

 
 
 

 

I I .-    C L A SE S  D E  C O N T R A T O S  B A N C A R I O S. 

 

 

 

A .-   O PE R A C I O N E S  A C T I V A S.  

 

                                            
115  SA P  de  A l m er ía  (Se c ci ó n  3ª.) ,  de  3 -2-2003  (R e curso  de  A pel aci ó n  n úm . 331/2 0 02) (A C  
2 0 03\578), F .D .1° . 
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a)     Contratos de f i nanciaci ón. 

 

 

a’ )   Co nsumid or es y  usu ar i os: clá usulas.   

 

 

a” )  Req ui sitos: co ncr eci ó n, cl ar i da d  y  senci l l ez.  

 

 

1.  Falt a  de co ncreción  preci sa  y cl ara  de l as condi ci ones económ i cas del 

contrato.  

 

       Por otr o  lad o, el contr ato  de  fi na nciación  l i t i g ioso  in fr i nge la  nor ma  del 

ar t. 10-1-a) y  10-1.c-5º. de  la  cit ada  L ey (L ey G eneral para l a  D ef ensa  de  los 

Consum id ores y U suarios de 1 9-7-1984) , q ue obl iga  a  l a  concr eci ón  pr eci sa  y 

clar a  de las condi ci ones eco n ómicas del contr ato  de for ma  q ue  sean  

per fectamente compr ensibl es p ar a  el usuar i o. En  el co ntr ato objeto  de examen  

en  esta  l i t i s  no  se  expr esa  en  el por centa j e  anual efecti vo, ni del r ecar go  por 

aplazamiento, ni de  los inter eses mor ator ios. Estas deter mi naciones -que  

per miti r ían  al usuar i o-consumidor  el cál culo  del coste  de la  oper ación-, so n  

también  expr esamente exi g id as p or  l a  O .M . 1 3-10-1981  en  los contr atos de  

venta  a  plazos y, con  car ácter  gener al , p ar a  toda  clase de  oper acio nes 

cr edit i cias, por l a  O r den  del M in i ster io  de H aci enda  de  1 2-12-1 989116. 

 

 

2.  Falt a  de  cl ar i dad  en  el co ntrato  sobre el t i po  apl i cable  a  l a  operaci ón.  

 

       Es ci er to  q ue u no  de los pr i nci pi os fu nd amental es en  mater i a  de 

contr ataci ó n  es el de  la  l i ber tad  de p acto  en  base a l de la  auton omía  de la  

volu ntad  q ue  se  pl asma  en  los ar ts. 1254  y sigui entes del Có digo  C i vil y  en  

                                            
116   SA P  de A stur i as, de  2 2-1-1 9 9 3  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 184/199 2) (A C  19 9 3\32), F.D .4° . 
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Ar a gón  en  el ar t. 2  de  la  Compi lació n; consiguientemente  hemos de admi t i r  que 

en  el co ntr ato  de fi na nciación  el señ or G . F . aceptó  el  p ago  de l as 

mensu al idades y  cuotas cr eci entes en  númer o  y  cua ntía  que se  plasman  en  el 

mi smo; per o  no  es men os ci er to  q ue en  di cho  contr ato  también  se  co nsignó  

expr esamente q ue el t i po  de i nter és a pli ca do  par a  fi j ar  di ch as mensu al ida des 

er a  del 14,74 %, entendiendo  el compr ador /f i nanciado, del que no  co nsta  

tuvi er a  unos con ocimientos econométr i cos y  matemáti cos especia l es, q ue l as 

cuotas fij a das y a  l as que él da ba  su  confor mida d  r espondían  a  di cho  inter és 

anual , si endo  pr obable q ue, de haber  sabido  que el t i po  fi j ad o  er a  de más del 

18%, el demandado  podr ía  haber  di scutido  la  o per aci ón  -no  tuvo  opor tu nidad  

de h acer l o- e  incluso  no haber  aceptado  l a  fi n anciació n  en  su  for ma  cr eci ente  o  

en  l os cuatr o  años, por cua nto  en  di cho  co ntr ato  n inguna  mati zación  se  h ace de  

que el gi r o  p or  el pr eci o  aplazad o  se iba  a r eali zar  con  apli caci ón  de  l as 

fór mulas que r ecoge  la  Resolución  de  l a  D i r ecció n  G ener al del Tesor o  y  

Polí ti ca  F ina ncier a  de 23-3-1982  (BO E  n úm. 79  de  a br i l y  133  de 4-6-1982)117. 

 

 

3.  C láusula  oscura  o  dud osa: apli caci ó n  de u n  recargo  por apl azam i ento  

superi or al esti pul ado.  

 

       Cuestión  di sti nta  es la  de  la  p osib l e  i nfr acci ón de la  L ey G ener al p ar a  la  

D efensa  de los Consumidor es y  U su ar i os de 19-7-1984, a  cuya  nor mati va  está  

someti do  el contr ato  de fi nanciación  l i ti g ioso, como  complemento  de su  

r eg ulación  específi ca, co ntenida  en  l a  L ey  de 1 7-7-1965. En  pr imer  lu gar , a l 

tr atarse de un  contr ato  de  adhesión, cuyas condi ci ones son  unil a ter almente 

r ed actadas por l a  Entidad  F inanci er a  e  impuestas al cl i ente, es de apli caci ón  el 

ar t. 10-2  de la  ci tada  L ey  de D efensa  de los Consumidor es q ue, en  ar monía  con  

la  nor ma  i nter pr etati va  del ar t. 12 88  del Código  C i vi l , establ ece  que las 

cláusulas oscur as o  dudosas deben  i nter pr etarse  en  contr a  de  quien  in tr od ujo  la  

confusi ón  o  l a  oscur i dad. L a  co nfusión  que sur ge de  haber se  estip ul ado  en  el 

                                            
117   SA P  de T eruel ,  de  2 1-1-1 9 9 3  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 4/1993) (A C  1993\636), F .D .3° . 
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contr ato  l i t i g ioso  un  r ecar go  p or aplazamiento  de un  0,36%  mensual y  

apl i car se de hech o, ya  por er r or o  mali ciosamente, un  por centaj e  de i ncr emento  

del pr eci o  aplazado  de  un  1,1 5166%  -seg ú n  los r esult ad os del i nfor me per i cial 

pr act i cado-, y  que equi val e  a  un  i nter és anual efecti vo  del 2 6,033%, n o  p uede  

r esol ver se  en  favor  de quien  r edactó  el co ntr ato  e  intr odujo  er r ó nea  o  

consci entemente  ta l di sp ar ida d  de  r ecar gos, debiendo  apli car se, en  

consecuencia, el más favor able  al usuar io  compr a dor . Por co nsiguiente, si endo  

el i mpor te  del pr eci o  aplazado  y  f i nanciado  de  tr es mi l l ones de pesetas y  el 

aplazamiento  de  cu ar enta  y  och o  meses, l a  ca nt idad  a  r ei ntegr ar  p or  l os 

demandados es la  de  3.518.400  ptas. (3.000.000  x  48  x  0,3 6  =  518.40 0  +  

3.000.000  =  3.518.400), en  vez de la  r eclamada  de  4.644.00 0  ptas118. 

 

 

b” )  Nuli dad de cl á usula  abusi va: estipulación  de un  inter és mor ator io  mensu al 

abusi vo.  

 

       Es también  de  obli gad a  obser vancia  la  n or ma  del ar t. 1 0-1-c-3º. y 4º., en  

r el ación  con  el ap. 4  de pr opio  pr ecepto, q ue  pr oscr i be l as con di cio nes 

abusi vas del cr édit o  sancionánd olas con  la  nul ida d  de  la  cl áusula  

corr espondiente. L a  estip ul aci ón  de un  in ter és mor ator i o  de u n  2%  mensual 

i nfr i nge clar amente l as ci tadas n or mas de la  L ey  G ener al Pr otector a  de l os 

Consumid or es y  U su ar i os en  un  dobl e  aspecto: a) En  pr i mer  lu gar , por q ue  no  

se i nfor ma  al cl i ente q ue d i cho  p or centaj e equi val e  a  u n  i nter és anual efect i vo  

del 26,824% , extr emo  cuyo  conocimiento  sól o  está  al a l ca nce  de person as  

exper tas en  M atemáti ca  F i na ncier a, y  b) Por q ue  tal t i po  de i nter és debe  

r ep utarse ab usi vo  y  total mente despr opor ci on ado  en  r el ació n  con  el 

compensator io  pacta do  p ar a  el a plazamiento  or d inar io. Por  co nsiguiente, y  de 

acuer do  con  la  sanción  pr evi sta  en  el ci ta do  ar t. 1 0-4, l a  Sala  r eputa  n ula  y 

ti ene  p or no  puesta  l a  aludida  cl áusula  r elati va  a  los in ter eses mor ator ios. En  

su  lugar ha  de a pl i carse  l a  nor ma  supletor ia  del ar t. 1108  del Códig o  C i vi l , 

                                            
118   SA P  de A stur i as, de  2 2-1-1 9 9 3  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 184/199 2) (A C  19 9 3\32), F.D .3° . 
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según  la  cual l os demandad os deben  a bonar  a  la  entida d  actor a  los inter eses 

l egales de  la  ca ntidad  adeudada  (3.51 8.4 00  - 580.500  =  2.937.900  ptas.) desde  

el  10-2-1991, fecha  en  q ue debió  qued ar  l i qu idada  l a  oper ación  y  h asta  el 

momento  de d i ctar se  l a  pr esente  sentencia, a  p ar ti r  de la  cual son  de apl i cación  

los inter eses del ar t. 9 21  de l a  L EC 119. 

 

 

b’ )   I nter pr etació n  de  los contr atos (cláusulas oscur as «Contr a  pr ofer entem»): 

su  inter pr etaci ón  n o  p uede favor ecer  a  quien  ocasion ó  su  oscur i dad.  

 

       F inalmente, p or expr esa  deter min ación  de l as nor mas de inter pr etaci ón  de  

los co ntr atos q ue  se conti enen  en  l os ar ts. 1281  y  sigui entes del Código  C i vil en  

r el ación  con  los 50  y  sigui entes del Códig o  de Comer ci o  y en  concr eto  de lo  

pr evenido  por el ar t. 59  de este  últ i mo  y  1 288  del pr imer o, es evidente  que l os 

tér mi nos del contr ato  de fi na nciaci ó n  que estamos estu diando  no  son  

pr eci samente cl ar os ni siq ui er a  par a  el Per i to  Ju di ci al ( i n for me obr ante  al fol i o  

71) a nte  lo  cual y  por  expr eso  mand ato  l eg al l a  i nter pr etaci ón  del mi smo  nunca  

deber á  per j udi car  al deudor , en  este  caso  el demandado/apelado  señor G . F ., 

por  l o  que  acogien d o  los r azon amientos del j uzgador  de instancia  hemos de 

r atif i car l a  r esoluci ó n  por él emit ida, una  vez recti fi cada, y  por en de r echazar  

el r ecurso  que  for mula  l a  ent idad  actor a 120. 

 

 

c’ )   U sur a.   

 

 

a” )  D octr in a  jur i spr u dencia l gener al .  

 

                                            
119   SA P  de A stur i as, de  2 2-1-1 9 9 3  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 184/199 2) (A C  19 9 3\32), F.D .4° . 
120   SA P  de T eruel ,  de  2 1-1-1 9 9 3  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 4/1993) (A C  1993\636), F .D .3° . 
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       L a  doctr i na  jur i spr udencial vi ene r ei ter ando  el cr i ter io  de  q ue p ar a  la  

apr eciaci ó n  de l a  usur a  sancionada  en  la  ci tada  L ey, deben  valor ar 

di scr eci onalmente l os  Tr ibunales las d i ver sas ci r cu nsta ncias co ncur r entes en  

cada  caso  objeto  de  estu dio, si n  suj eci ón  a r eglas taxati vas [ S STS  de 2 5-4-1989  

(RJ  1989\3263), 7-11-1990  (RJ  1990\8531) y  18  febr er o  y  27  mayo  1991  (RJ  

1991\1449 y  RJ  19 91\3838), entr e  otr as much as] 121. 

 

 

b” )  I nter eses usur ar i os (i nexi stencia):  venta  a  p lazos, cuyos  inter eses son  

apl i cad os dentr o  de  los l ímit es per misi bl es de l a  pr ácti ca  bancar ia.  

 

       En  el caso  examinado, no  ha biénd ose  acr edi tado  que la  cantida d  fi gur ada  

en  el contr ato  fuer a  super i or a  la  r eal mente entr egada  y  ha bida  cuenta  l os 

r i esg os de la  f i na nciaci ó n  de  ventas de  bi enes muebles, el pl azo  de  amor t i zaci ó n  

pactado  y  la  pr evi si bl e  desvalor i zación  del di ner o  en  di cho  pl azo, no  exi ste  b ase  

sufi ci ente p ar a  calif i car de  usur ar i o  el r ecar go  p or demor a  a pl i cad o, aunque 

super e  los p or centaj es habi tu al es de los pr éstamos bancar ios. E l T r ibunal 

Supr emo  en  r eci entes  sentencias no  ha  r eputado  como  usur ar i os los t i p os de 

inter és anual del 19,50%  (S S. 7-11-1990  y  18-2-1991), n i el del 21,25%  [ S. 8-7-

1988  (RJ  198 8\5 589)] , ni tampoco  el del 24%  anu al , cuando  el pr éstamo  se  

destina  a  oper aci ones  comer cia l es suscepti bl es de pr oduci r  al tos benefi cios [ S. 

13-5-1991  (RJ  19 91\3 662)] 122. 

 

 

b)     Contrato  de préstam o.   

 

 

a’ )   D octr in a  j ur i spr u dencia l gener al : natur a l eza  (contr ato  r eal ). 

 

                                            
121   SA P  de A stur i as, de  2 2-1-1 9 9 3  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 184/199 2) (A C  199 3\32), F.D .2° . 
122   SA P  de A stur i as, de  2 2-1-1 9 9 3  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 184/199 2) (A C  19 9 3\32), F.D .2° . 
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       A l r especto  ca be  r eit er ar l a  n atur al eza  r eal del contr ato  de pr éstamo, 

según  la  tr adi ci ó n  hi stór i ca  r ecogida  por el Código  C i vi l que hu n de sus r aíces  

en  el D er echo  Roma no, aunq ue no  falt e a lgún  autor que lo  haya  co nfig ur ad o  

como  un  contr ato  co nsensual atíp i co. 

       Con  arr eglo  a  la  doctr ina  jur i spr udencial , entr e otr as Sentencias las del 

Tr ibunal Su pr emo  de 1  marzo  1969  (RJ  1969\1137) y  27  juni o  1 989  (RJ 

1989\4787), el contr ato  de pr éstamo  mer canti l , confor me a  l os ar tícu los 1753  a  

1757  C C  y  ar tículos 311  y sig ui entes del Código  de  Comer ci o, ti ene  natur a l eza  

r eal , per fecci onánd ose p or l a  entr ega  de la  cosa  pr esta da, y unil a ter a l por 

cuanto  de él sólo  sur gen  obli gacio nes p ar a  el pr estatar i o, cual es  la  de devol ver  

l a  cosa  pr estada, con, en  su  caso, l os in ter eses p actados. 

       Como  ha  señalado  la  Audiencia  Pr ovi ncial de  B i lbao, en  Sentencia  de  29  

noviembr e 1991, r ecogiendo  la  SAT  Bi lbao  de 4  novi embr e 1988, aun  cuando  

en  la  pr ácti ca  ba ncar ia  el co ntr ato  de pr éstamo  se  instr umentali ce  a  tr avés de  

un  contr ato  de  cuenta  cor r i ente, ell o  no  tr asci ende la  natur al eza  del contr ato, 

tal como  se  h a  expuesto123. 

 

       (E l co ntrato  de préstamo) es un  co ntr ato  r eal y  q ue r equier e, par a  su  

per feccionami ento, l a  entr ega  del di ner o  q ue, i nmediatamente, p asa  a  la  

pr o piedad  del pr estatar io, el cu al p uede di spo ner  de  él , i n gr esándolo  en  la  

cuenta  q ue  teng a  p or  co nveniente  (...)124. 

 

       C i er tamente la  tr adi ci onal postur a  de co nsider ar  al pr éstamo  como  un  

contr ato  r eal , co nti núa  actu almente  casi en  l a  gener al ida d  de  los ci vi l i stas y  

mer canti l i stas, confi r mada  por el ar t. 1740  del Có digo  C i vi l , aunq ue  ta l 

concepción  p ueda  no  ser ar móni ca  con  la  r eal ida d  del tr áfi co  mer canti l actual , 

donde se pactan  por escr i to  un as deter minadas con di ciones, no  pudiendo  

dudarse q ue  el pr éstamo  está  per fecto  y  la  entr eg a  del di ner o  es simplemente  un  

acto  de  ej ecución; de el l o  se despr ende  q ue el contr ato  de pr éstamo  se  convier te  

                                            
123  SA P  de  N av arra, de  2 1-4 -1995  (R ol l o  de  A pel aci ón  núm . 281/1 9 94) (A C  1 995\66 0), F.D .4° . 
124 ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de 27-3-1999  (R e curso  de  C asaci ón  núm . 2 8 0 6/19 9 4) (R J  
1 9 99\2371), F.D .3° . 
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también  en  un  p acto  consensu al (...). En  l a  r eal ida d  pr ácti ca, el imp or te  del 

pr éstamo  no  se entr ega  mater i al mente a l pr estatar io  en  el acto  de l a  f i r ma  del 

contr ato, sino  que suele  h acer se  un  abono  en  cuenta  cor r i ente  o  simi lar , par a  

que pued a  di sponer se del mi smo  en  la  for ma  pactad a125. 

 

 

b’ )   Co nsumid or es y  usu ar i os: clá usulas.   

 

 

a” )  Req ui si tos (buena  fe  y j usto  eq ui li br io  de las contr apr estaciones):  póli za  de  

pr éstamo  hi potecar io, en  la  que se  cumpl en  los r eq ui sitos de clar i d ad y  

posibi li da d  de  compr ensió n, co ntenidos en  el ar t . 1 0  L G D C U . 

 

       (N o  se apreci a  proceder ab usiv o)  en  l a  actuaci ón  de l a  demandada, 

susceptibl e  de q uedar  i ncar di nado  en  los supuestos pr evenid os en  el ar tículo  

10.1.2  de  la  L ey  G ener al par a  la  defensa  de Co nsumid or es y  U su ar ios, en  

cuanto  que el pr éstamo  de  que se  tr ata, pactad o  en  l as co ndi ci ones esencial es  

pr eci sas a  q ue  se hi zo  r efer encia  se fue  amor ti zando  del modo  pr evi sto, en  l os 

pl azos de  amor ti zación  co nvenid os, r esul tan d o  admi si bl e  la  imputación a  

capi tal e  inter eses según  lo  pacta do, que se  muestr a  cor r ecta  matemáti camente, 

y  de  lo  que  per iódi camente  se  infor maba  a  los pr estatar i os, mediante  la  entr ega  

de r eci b os tr imestr al es de imp utaci ón  (...),r esultan do  admisibl e  en  su  co nju nto  

la  oper ació n, como  se despr ende del i nfor me emit ido  en  el per íod o  pr ob ator io  

del j ui ci o, p or  el Ser vi ci o  de Reclamaciones del «Ba nco  de  España», con  

r el ación  al pr éstamo  l i t i g ioso 126. 

 

 

                                            
125  SA P  de  L a  C oruña  (Se c ci ó n  5ª.) , de  3 0-6-1999  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 3 8/1 998)  (A C  
1 9 99\6210), F.D .3° . 
126  SA P  de  M adr i d  (Se c ci ón  14ª.) , de  2 6-5-1998  (R ol l o  de  A pel aci ón  núm . 128 8/1996)  (A C  
1 9 98\7204), F.D .3° . 
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b” )  Nul idad  de condi ciones ab usi vas de  cr édi to: cl áusula  de vencimiento  

anti ci pado, estableci endo  un  inter és q ue  super a  en  más de  sei s veces el l eg al .  

 

       Esta  Sala  ha  venido  ma nteni endo  que  el pacto  por el q ue  se per mit e  a  la  

entidad  fi na ncier a  r eclamar los in ter eses r emuner ati vos de las cu otas 

pendientes de pago  tenía  la  natur al eza  de  una  clá usula  penal , que como  ta l en  

pr inci pio  tenía  fu nci ón  l i q uidator ia  de  los daños y  per jui cios der i vad os del 

i ncumpl imiento  y  er a  moder a ble  por l os  Tr i bunales y  que, además, er a  

incompatibl e  co n  l os  inter eses mor ator i os pues éstos, ta l y  como  esta bl ece  el 

ar t. 1101  del Có dig o  C i vi l no  son  más que la  indemni zaci ón  de l os daños y  

per jui ci os dima na ntes  del r etr aso  en  el cumpl imiento.  

       L a  r eci ente  sentencia  del Tr ibunal Supr emo  de 2-11-2000  (RJ 20 0 0\8492), 

confi r mando  otr a  de  la  Audi enci a  de Pontevedr a, decl ar a  la  nuli dad  de  la  

cláusula, ma ntenien d o  l a  vali dez del r esto  del contr ato, p or co nsider ar q ue  

vulner a  el ar t. 1 0-4  de  l a  L ey  de  Consumidor es q ue  pr oscr i be  l as condi ci o nes  

abusi vas de  cr édi to, con  la  co nsecuencia de q ue  obl iga  a l pr estatar io  a  abonar 

el ca pi tal pen di ente  y  los pl azos venci dos antes de la  demanda. Esa  n or mati va  

es apli cabl e  a  la  pr esente  r el ación  jur íd i ca  ya  q ue  la  mi sma  se co ncer tó  el 2 -2-

1998, y, por ta nto, con  anter i or idad  a  la  entr ada  en  vi g or de  la  L ey  7/1998  

aunq ue esta  últ i ma  per miti r ía  l l egar a  idént i ca  conclusió n  (...). 

       En  consecuencia  un  inter és, q ue  su per a  en  más de  6  veces el l egal es 

induda ble  que debe  cali fi carse  como  ab usi vo, p or l o  q ue  debe  declar ar se la  

nuli dad  de  di cha  est i p ul ación, con  la  consecuencia  de  que, como  deter minaba  

el ar t. 10-4  de  la  L ey, l a  cl áusula  ser á  nula  y  se  ten dr á  por  no  puesta 127. 

 

 

c’ )   I n demni zaci ón  de  da ños y  per j ui ci os. 

 

 

                                            
127   SA P  de  A stur i as (Se cci ón  4ª.) , de  2 7-1 2-20 0 0  (R ecurso  de  A pel aci ó n núm . 183/20 00) (A C  
2 0 01\1337), F.D .4° . 
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a” )  Exi stencia  de daños y per jui ci os: i n debida  uti l i zaci ón  de ca pit al del 

pr éstamo  por  par te  de  la  entida d  b a ncar ia  pr estamista.  

 

       L os hechos en  los que se  basa  la  acci ón  ej er cit ada  son  sucintamente q ue  

sol i cit ado  y  o btenido  un  pr éstamo  co n  gar a ntía  hi potecar ia  por p ar te  de  l os 

actor es del banco  demandad o, una  vez hecho  efecti vo  el impor te  de di cho  

pr éstamo  la  entidad  b a ncar ia  pr ocedió  a r eal i zar tr ansfer encias de la  cuenta  de 

los actor es con  la  f i na li dad  de  sal dar  di sti n tas deudas que  en  la  mi sma  sucur sal 

mantenía  la  mer ca nti l  «Comer ci a l Jaime», tr ansfer encias que  fuer o n  hech as sin  

contar con  la  autor i zación  de los actor es ( ...). So br e estos hech os, que han  sido  

pl en amente  acr edi ta d os, no  sólo  el imp or te  de las tr a nsfer encias, sino  la  falta  

de autor i zación  de l as mi smas es obvi o  q ue el Ba nco  incumpli ó  u no  de  l os 

deber es fundamental es como  dep osi tar i o  de l os fond os en  cuenta  cor r i ente  cu al 

es el de r eal i zar l os movimientos o  tr a nsfer encias con  autor i zación  del cl i ente, 

l o  que no  co nsta  que hi ci ese  en  n ingún  momento, pr ocediendo  a di spo ner  de  la  

pr áct i ca  tota l i dad  del pr éstamo  concedido  par a  el saldo  de deud as de  una  

entidad  mer ca nti l  di sti nta  de los esposos  deman da ntes y  si n  contar  con  l a  

an uencia  de estos128. 

 

 

b” )  I n demni zación  por mal uso  ba ncar i o: concesión  de pr éstamo  ul ter i or mente  

denegad o  p ar a  constr ucció n  de  casa.  

 

       A l ega  el a pela nte  (...) q ue exi ste  er r or en  la  valor ació n  de l a  pr ueba  

pr act i cada  en  l a  pr imer a  insta ncia  por l a  sentencia  r ecur r i da, ya  que en  ésta  no  

se h a  tenido  en  cuenta  q ue  ha  exi sti do  una  concesión  de  pr éstamo  que  co n  

poster i or ida d  se denegó  con  el consiguiente  i ncumpli miento  y  per ju i cio, en  

pr imer lug ar  el per j ui cio  no  val or ado  de la  imp osib i li dad  de  co ncesión  de  otr o  

cr édi to  p or  otr as enti dades h asta  q ue  éste  no  fue denegado; en  segund o  l ug ar  

                                            
128  SA P  de  M adri d  (Se c ci ó n  18ª.) , de  4-3-19 9 8  (R ol l o  de  A pel aci ó n  n úm . 207/1997) (A C  
1 9 98\5233), F.D .1° . 
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por  los  incr ementos en  el coste  de l a  constr ucci ón  de la  vi vi enda  tenid os que 

sop or tar (de  los 28  mi l l ones in i ci al es del pr imer  pr esup uesto  a  l os 34  mil l o nes 

efecti vos q ue costó  la  mi sma) dif er enci a  q ue se  co nsider a  es l a  cantidad  que se 

debe in demni zar . Estima  q ue  exi ste  i ncoher encia  puesto  que  n o  se val or a  q ue 

según  el i n for me emi t i do  por el «Banco  de España»  exi sti ó  un  mal uso  ba ncar io  

por par te  de «Caja  ...». Es clar o, y  así lo  estimó  el Ser vi ci o  de r eclamacio nes 

del «Banco  de  Españ a»  q ue  «Caja  ...»  q uebr a ntó  la  b uena  pr ácti ca  y  uso  

ba ncar i o  a l cr ear  una  fal sa  expectati va  en  el cl i ente, sin  justif i car el cambio  de 

ci r cu nsta ncia  de éste  q ue  l e  l l evar on  a  denegar el pr éstamo. Per o  esta  

ci r cu nsta ncia  ya  fue  tenid a  en  cuenta  p or l a  sentenci a  r ecurr i da  ya  q ue  

entendió  q ue había  exi st ido  un  per j ui ci o  y fue el q ue indemni zó  en  su  fal l o  

(...)129. 

 

 

c” )  P r éstamo  hi potecar i o:  i ncumpl i mi ento  de la  enti dad  de  cr édi to.   

 

 

1.    Cál cul o  erróneo  de l as l i quidaci ones, or iginand o  sald os deu d ores de cuantía  

m uy superior a  l o  norm al dentro  de  su  operati v a.   

 

       E l di ctamen  emi tid o  por el Ser vi ci o  de Reclamaciones del «Ba nco  de 

España »  (...) se  concluye  asi mi smo  q ue:  «la  enti da d  r ecl amada  o br ó  sin  la  

dil i gencia  exigib l e  a  una  entidad  b a ncar i a  en  el ej er ci ci o  de  su  acti vi dad  

pr ofesi on al al cal cul ar er r ó neamente más de  quince  veces consecuti vas las 

li q uid aci o nes de  tr es  oper aciones de  pr éstamo  contr atadas con  su  cl i ente, 

or ig inándol e sal d os deudor es de  cuantía  muy super i or  a  la  q ue  dentr o  de  su  

oper ati va  p uede  consider ar se n or mal»  (foli o  11 2). Co nsi der aciones l as 

exp uestas que co nducen  a la  necesar i a  conclusión  de  q ue exi stió  un  

incumpl imiento  de las o bli gacio nes n acid as del contr ato  de pr éstamo  

                                            
129  SA P  de  M adri d  (Se c ci ó n  14ª.) , de  4-6-19 9 8  (R ol l o  de  A pel aci ó n  núm . 319/1996) (A C  
1 9 98\1420), F.D .1° . 
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hipotecar i o  p or  par te  de las enti d ades demandad as, si end o  su  compor tamiento  

contr ar io  a  los más el emental es pr incip i os pr otector es de la  seg ur idad  del 

tr áfi co  jur íd i co  y  de la  co nfianza  co ntr actu al que  se der i va  p ar a  l os 

pr estatar ios, i ncurr i endo  en  un  clar o  sup uesto  de r esp o nsabi l i dad  p or  

negl igencia  en  los tér minos de los ar ts. 1103  y  1104  del Código  C i vi l , a  l os 

efectos del r esar cimi ento de  los dañ os y  per j ui ci os ca usad os que  deter mina  el 

ar t. 1101  del mi smo  Texto  L egal , p or l o  q ue pr oceder á  r ech azar el moti vo  de  

apelaci ó n130. 

 

 

2.     D eterm inación  de l a  cuantía  in demni zatori a.  

 

       Se impugna, en  segundo  lug ar , l a  con dena  al abono  de los gastos 

r eclamad os por los  demanda ntes como  co nsecuencia  del estudio  técni co  

r eal i zado  por la  enti d ad  « Segur idad  y S al vaguar dia, SA», p or impor te de  

345.000  ptas., cuya  factur a  o br a  unida  al fol i o  73  de las actu aci ones, p or  

entender que no  exi ste  moti vo alguno  q ue  los justif i que. 

       Se hace o bli g ad o  desestimar asimi smo  el i ndi cad o  moti vo  de a pelaci ón, en  

base a  la  consider aci ón  de que tal es honor ar i os corr esp o n den  al «imp or te  de  

tr amit ación  de i nfor me sobr e  r ecurso  de  sal vagu ar di a  a nte  el " Ba nco  de  

España" , contr a  li qu i daciones efectuad as en  su  contr a  p or " Banco  (X ) , SA" », 

según  el tenor  l i t er al de la  pr opia  factur a. Resul tand o  a tod as luces evi dente  la  

necesidad  de  acu di r  al co nsejo  de  pr ofesi onales especial i zados en  un a  mater ia  

cuya  complej idad  se  i nfi er e  del pr opio  contenido  de las actu aciones, y en  la  que  

se h acen  pr eci sos unos con ocimientos específi cos que, de or di n ar i o, se  hal la n  

fuer a  del a l cance  del ciudadano  medio; máxime cuando, como  en  este  caso, 

r esul ta  impr esci n di bl e  r ebati r  l a  p ostur a  ma ntenida  por l a  pr o pia  enti d ad  

                                            
130   SA P  de  T arragona  (Se c ción  1ª.) ,  de  20-1 0-19 9 8  (R ol l o  de A pel a ci ón  n úm . 163/1 9 97) (A C  
1 9 98\2085), F .D .3° . 
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ba ncar i a, dotad a  de  unos r ecur sos técni cos y  h umanos que la  colocan  en  

ostensi bl e  si tu ación  de pr eeminencia  fr ente  al p ar ti cul ar 131. 

       En  el caso  de  a utos, el ór gano  de enjui ciamiento  p ar te  de la  consider ación  

de q ue los p osib l es daños mor ales fuer on  efecti vamente  mínimos, en  la  medid a  

en  q ue los actor es no  son  comer ci antes y  úni camente apar eci er o n  en  el ASNEF  

por  esp acio  de  vei ntiú n  días, amén  de  contar  co n  medios documental es 

sufi ci entes par a  j usti fi car el er r or . E l lo  no  obstante, t i ene en  cuenta  otr os 

per jui ci os eco n ómicos y  personales, entr e  los que compr ende:  «las hor as de  

tr ab ajo  per didas en  gestio nes y  r eclamacio nes, l a  pr eocupación  e  inq uietud  q ue  

gener an  ta l es si tuaci o nes, l o  desagr adable  del hecho  de ver se r eclamado  por lo  

que no  se debe  y los desembol sos econ ómicos q ue  suponen  el pag o  de co nta bles 

per so nales y  la  amor ti zación  de ca ntidades  p or exceso  p ar a  evi tar  demand as y  

emb ar g os». Comp ar te  el Tr ibun al el cr i ter io  exp uesto132. 

 

 

d’ )   F ia nza  mer canti l .   

 

 

a” ) Exi stencia: afianzamiento  gener al de toda  obl igaci ón  de natur al eza  

mer canti l  efectuada  p or  el a fi anzado  con  el banco.   

 

       L a  tan  r epetida  pól i za, en  ni ngún  caso  p odr ía  cal i f i car se  de pr éstamo  o 

cr edit i cia  p ues su  config ur ación  r epr esentó  un  clar o  contr ato  de afianzamiento  

mer canti l , como  así fue calif i cada  acer tadamente  en  las sentenci as de  

instancia133. 

 

 

b” )  F al ta  de  equip ar ació n  a l contr ato  de pr éstamo. 

                                            
131   SA P  de  T arrag ona  (Sec ción  1ª.) , de  2 0-1 0-19 9 8  (R ol l o  de A pel a ci ón  n úm . 163/1 9 97) (A C  
1 9 98\2085), F.D .4° . 
132   SA P  de  T arrag ona  (Sec ción  1ª.) , de  2 0-1 0-19 9 8  (R ol l o  de A pel a ci ón  n úm . 163/1 9 97) (A C  
1 9 98\2085), F.D .5° . 
133    ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de 18-2-1 991  (R J  1991\14 49), F .D .2° . 
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       L a  ci r cu nsta nci a  de que la  específ i ca  mecá ni ca  del contr ato  de fi a nza, 

desemboq ue, en  su  fase fi na l , en  l a  necesidad  de r esponder de l os débi tos 

contr aíd os por l a  per sona  gar a nti zada  y  dejad os impagados, ell o  no  consiente  

equipar ación  con  un a  o per ació n  de pr éstamo, au n  cuando, i ncl uso, l os  fi ador es 

fuesen  l os socios de  la  soci eda d  afia nza d a134. 

 

 

c” )  Extinció n: hech o  obstati vo  a la  su br og ación, en  pr éstamo  con  fi ad or es 

soli dar i os.   

 

       L a  disp osi ción  del capi ta l pr estado, por entr ega  in debida  del pr o pio  

pr estamista, al pag ar  un  cheque, pr ácti camente de su  i mp or te, a l admini str ad or 

que car ecía  de p oder es sufi ci entes, pese  a  constar en  la  mi sma  pól i za  de 

pr éstamo, la  r efer encia  a  la  escr i tur a  social  que definía  el al ca nce  de  aq uél los, 

no  o bstante, l as vaci laciones refl ej a  la  an ulación, l uego  r ectif i cada, 

manifi estan, de  ma ner a  patente, l a  ocur r enci a  de  un  hecho, que, en  buena  

her menéuti ca, su po ne  q ue  fr ente  a  l a  r eclamación  del r eembol so  del pr éstamo  

por  la  pr estami sta  a  l a  pr estatar ia, esta  úl ti ma  puede op o ner  la  i r r egular idad  

del pago  efectu a do  a qui en  no  estaba  a utor i zado, fr ustr ando, co n  el l o, l a  

r eclamación, y, por en de, l a  devoluci ón. Tal evento, encaja  en  el sup uesto  q ue  

pr evi ene  al ar tícu lo  185 2  del Có digo  C i vi l , al t r atar se  de un  «hecho  del 

acr eed or »  q ue  impide p or  su  culpa  o  negli gencia, el buen  fi n  del der echo  a l 

r eembol so  de  pr éstamo  exi gib l e  a  la  pr estatar i a135. 

 

 

d” )  U sur a.  

 

 

                                            
134    ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de 18-2-1 991  (R J  1991\14 49) , F.D .3° . 
135 ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de 25-10-1 9 9 9  (R e curso  de  C asaci ón  núm . 6 9 6/199 5) (R J 
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1.   I ntereses usurar ios ( inex i stenci a): apl i caci ón  establecida  dentro  de  l os 

l ím it es perm i sibl es de l a  práct i ca  bancari a.   

 

       Confor me al i nci so  fi n al del fund amento  quinto  de la  sentencia  r ecur r i da, 

en  ningún  caso  ca br ía  ar güi r  acer ca  de  er r or en  la  a pr eci ación  pr obator ia, ya  

que en  él se  hi zo  menció n  de l os «tipos apli ca dos según  infor me per i cia l»  par a  

l l egar  a  la  co nclusió n  de  que los mi smos n o  er an  usur ar ios y  se  hal l aban  dentr o  

de la  pr ácti ca  ba ncar ia  en  l os límit es per misib l es, y  así es de  ver  que en  el 

r efer ido  i nfor me (al  fol i o  314) se señalan  var ios inter eses  aten did as l as 

di sti ntas oper aci ones:  20, 19, 21, 26  y  17  % 136. 

 

 

2.     Princi pio  de  j erarquía  norm ati v a: i nfr acci ón  inex i stente.  

 

       E l segundo moti vo, últ i mo  que queda  por estu diar , i nvoca  la  infr acci ón, por  

apl i cación  in debida, de la  O r den  M ini ster ial de  17  de  ener o  de  1981, ya  que, 

por  su  r ang o  l eg al , n o  puede  i r  contr a  lo  estableci do  en  la  L ey  de 23  de  ju l i o  de  

1908, n i i r , tamp oco, l a  l i ber ación  de  inter eses co ntr a  el f i n  pr imer o  socia l y  

éti co  de la  pr evención  de l a  usur a. Aunque ci er tamente la  l ey  tenga  un  super i or  

r an g o  nor mati vo  r especto  a  la  or den  mini ster i al , el l o  no  confi er e  la  posib i li dad  

de establecer  una  contr ap osi ci ón  o  contr a di cci ón  entr e  los pr eceptos acabad os 

de indi car , por el hecho  de q ue  la  O r den  dejar a  «en  li ber tad  total a  las p ar tes 

par a  fi j ar  l os  t i pos de  in ter és», puesto  que esa  p osib il i dad  sólo  h ubier a  podido  

darse en  el caso  de que la  L ey  de  1908  hubier a  señalado  una  «tar i fa»  p ar a  el 

i nter és a  deven gar  en  l os pr éstamos, bi en  fij ando  cuanti tati vamente el 

per mit i do, bi en  mar cando  el máximo  super ior a  a dmiti r  como  lí cito , l o  cual , no  

ocur r ió  en  la  L ey de 1908, al l i mi tarse, en  su  ar tículo  1, a  decl ar ar l a  n uli dad  

par a  «to do  contr ato  en  q ue  se  estip ul e  un  in ter és notablemente su per i or al 
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nor mal del diner o  y  manifi estamente despr opor cionado  con  las  ci r cunstanci as 

del caso  o  en  con di ciones ta l es q ue  r esult e  aquel «l eo nino» 137. 

 

 

e’ )   Culpa  contr actu al : efectos (doctr ina  jur i spr udencial gener al ).  

 

       Si bi en  es ci er to  que la  jur i spr udencia  t i ene  estableci do  que el 

i ncumpl imiento  contr actual no  l l eva  necesar iamente apar ej ados da ñ os y  

per jui ci os, también  vi ene señalando  q ue tal d octr ina  no  es de  apl i cació n  tan  

absoluta  en  los casos en  q ue de  los hech os demostr ados o  r eco nocid os p or l as  

par tes en  el pl ei to  se deduzca  necesar ia  y  fatalmente  la  exi stenci a  del daño, así 

como  q ue  el i ncumpl i mi ento, p or  r egla  gener al , p uede  co nstit ui r  «per  se»  un  

per jui ci o, un  daño, en  su  in ter és mater i al o  mor al , cuya  exi stenci a  y  

deter minación  de  su  cuantía  corr espon de  a pr eci ar  al j uzgador  de instancia  

(Sentencias del Tr ib u nal Supr emo  de 24  septi embr e  1986  (RJ 1986\4786), 20  

abr i l 1993  (RJ  199 3\3 102) y  18  j ul i o  19 97  (RJ  19 97\5522), entr e  otr as] 138. 

 

 

f ’ )     Jui cio  ej ecut i vo.   

 

 

a” )  E rr or de  hecho: sobr e l a  cantidad.   

 

       Exi ste un  er r or mani fi esto  apr eci abl e  p or cualqui er  pr ofano  en  este  t i po  de 

oper aci ones ba ncar i as y  que tuvo  que  r esul tar evidente  par a  el r ecurr ente  dada  

su  pr ofesi ón, según  r esul ta  de  l a  d ocumentación  de  sol i ci tu d  de  pr éstamo, de  

emplead o  bancar io, er r or  que  se  constata  no  sólo  por  l a  simple  l ectur a  de l as 

cláusulas comentadas de  la  póli za, sin o  por l a  documentaci ón  pr evi a  a  l a  

concesión  del pr éstamo, que aunque  co nfecci onada  ci er tamente, como  es lo  
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habit ual , por l a  enti dad  que co ncede el pr éstamo, r evel a n  q ue los plazos de  

devolución  son  48  y  no  los 36  q ue  por er r or  se  consignó  en  l a  póli za; no  se 

tr ata  tanto  de  un  pr oblema  de inter pr etación  de  un  co ntr ato  como  de un  

sup uesto  típi co  de d i scor dancia  inco nsci ente  entr e  la  volunta d  inter na  y  la  

declar ada, es deci r  del l l ama do  err or o bstati vo  o en  l a  declar ació n, supuesto  

que ha  de r esol ver se  por r azones de justi ci a  en  favor de la  voluntad  in ter n a, es 

deci r  de lo  efecti vamente q uer i do, sal vo  que excepcion almente  por  exi genci as 

de segur idad  del t r áfi co  jur ídi co  y  par a  pr otección  de la  b uena  fe  de  ter cer os 

haya  de estarse  a  lo  decl ar a do, excepción  q ue  no  es de  a pl i cación  al pr esente  

caso  tod a  vez q ue  no  es pr edi cable  del r ecurr ente  la  b uena  fe, que  debe 

infor mar  el ej er ci ci o  de los der ech os (ar t. 7.1  del Código  C i vil ) , dada  su  

cuali fi caci ón  pr ofesi o nal y  l a  ma nifi esta  evi dencia  del er r or 139. 

 

 

b” )  F und amentos de la  acci ón  ej ecuti va, en  p ól i za  de pr éstamo  (título  

ej ecuti vo):  cumpli miento  de  tod os los req ui si tos for mal es en  las cer ti fi caciones 

del fed atar io  mer canti l . 

 

       H ay que co nfi r mar q ue  el contr ato  suscr i to  (...) cumple  tod os los req ui sit os 

de ej ecutor i edad  que  el ar tículo  142 9.6º. de l a  L ey de  Enju i ciamiento  C i vi l 

otor gan  al t í tulo  indi cado  y  habi l i tan  p ar a  despach ar l a  ej ecuci ón, dado  que  en  

los d ocumentos n úmer os 3  y  4  de  l a  dema nda  el fedatar i o  públ i co  no  sólo  

consigna  la  cer ti fi cación  del saldo, si no  que  la  inter vención  de  a q uel fedatar io  

mer cantil acr edi ta  q ue di cho  sal do  se r efi er e  a  l a  cuenta  de pr éstamo  y  que la  

pól i za  de pr éstamo  es confor me co n  el asi ento  r elati vo  a  la  mi sma  que ap ar ece  

en  su  l i br o-r egi str o140. 

 

 

c” )  Nul idad. 
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1.    Falt a  de cit aci ón  de rem ate  del deud or, con  l as f orm ali dades prescr i tas en  l a  

l ey:  cit aci ó n  perso nal del ej ecutad o  en  su  dom icil i o , y  no  p or edi ctos.  

 

       Se al ega  asimi smo  la  nul i dad  del j ui ci o  por i r r eg ular idad  en  la  ci taci ón  de  

r emate, al ampar o  de lo  di spuesto  en  el ar t. 146 7.3º. L EC . En  este  senti do  se  

indi ca  q ue  fue ci tada  por  edi ctos y  que no  se  ha  r eali zad o  la  segunda  ci taci ón  

en  b úsq ueda. 

       M oti vo  de  op osi ción  que  debe ser  i gu almente r ech azado, p ues se  

compr ueba  en  a utos q ue la  dil i gencia de r eq uer imi ento  de  pago, embar go  de  

bi enes y  ci tación  de r emate ( f. 5 2), se  r eali zó  no  por edi ctos, sino  en  la  per son a  

de don  Ver emun do  G . y  su  esposa, en  su  d omicil i o , r euniendo  el pr imer o  

además de  la  con di ci ón  de  fi ador la  de  l egal r epr esentante  de  la demandada  

«Co nstr ucci o nes G o ñi y  Bul man, SL », haci éndose constar en  di cha  di l i gencia  

su  negati va  a  fi r mar 141. 

 

  

2.     N ul idad  de l a  o bl i gaci ón: acredi taci ó n  de l a  ex i stenci a  del préstamo  y  de  l a  

entrega  del i m porte  al  prestatar i o  ej ecutado.   

 

       U n  ter cer  moti vo  de op osi ci ón  es el de nul idad  del título  ej ecuti vo, p or ser  

nula  la  obl igaci ón  del título  en  vi r tud  del q ue se ha  despachad o  l a  ej ecuci ón, al 

amp ar o  del ar t. 1467.1º. L EC  (...).  

       L a  pr ueba  per i ci al co nta bl e, acor dada  par a  mejor pr oveer ( ...), señala  q ue 

el 8  de  octubr e de 1 992  se  in gr esó  en  l a  cuenta  corr i ente ..., un  i mp or te  de  

2.600.000  ptas., con  el co ncepto  de «a per tur a  cuenta  de  pr éstamo».». Q ue  

exi ste  en  fecha  8  de octu br e  de  1 992  una  or den  de tr ansfer encia  (...). D i cha  

or den  de  tr ansfer encia  fue  ej ecutada  el 9  de octu br e  de  1992, mediante  su  

abono  en  la  cuenta  de  deud or es mor osos (...). 
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       Por todo  lo  expuesto, dando  por r epr od ucido  a  mayor abundamiento  lo  

r azonado  en  la  sentencia  de  instanci a, pr ocede  desestimar  el  pr esente  moti vo  de 

oposi ci ó n142. 

 

 

3.  N ul idad  del título.   

 

 

3.1.  C l áusula  de  anti cipación  del v enci m i ento  y obl igaci ón  de am orti zaci ón  de 

préstamo  p or f alt a  de pago  de  intereses en  l as f echas esti p ul adas.  

 

       En  el caso  pr esente  el Ba nco  ej ecutante ha  hecho  uso  de l a  facul tad  

pr evi sta  en  la  cl á usula  q uinta  b):  ant i cip ar  el vencimiento  y  l a  obl ig ación  de  

amor ti zación  del pr éstamo, por l a  fal ta  de pago  de inter eses en  l a  fech as 

est ipulad as. 

       Sol i ci ta  así l a  devolución  del pr éstamo  concedido  (2.600.000  ptas.) más l os 

inter eses devengad os al 1 5,50%. I nter és pactad o  y  que n o  es el de demor a  del 

27,50% . 

       D i ch a  p osib i l i d a d  de venci miento  a nti cipad o  fue  pactada  por  las p ar tes, a l 

i gual q ue  el i n ter és, no  si endo  contr ar i o  a  la  natur a l eza  del contr ato  de 

pr éstamo  mer canti l , n i contr ar io  al or den  públ i co  o  a  la  mor al , ni contr avi ene  

las L eyes, especia lmente  el ar t. 5 1  de  l a  Consti tució n, ni su  más cor r ecta  

al eg ación  a  tr avés de  la  L ey  de D efensa  de Co nsumidor es y  U suar ios, y  más 

concr etamente  el ar t. 2.2  de la  ci tada  L ey, en  r el ació n  con  l os ar tícu los 1 0  y  

12.2, p ues no  ca be consider ar abusi va  o  contr ar ia  a  la  buena  fe y justo  

equil i br i o, el p acto  por el q ue ante el pr evi o  y  co ncr eto  incumpli miento  del 

usu ar i o, y  q ue así fue  pr evi amente co ncr etado  en  la  pól i za, el Ba nco  dé  por 

anti ci pad amente  vencida  la  póli za  y  o bli gación  de  devoluci ón. 

       No  co nsider ando  la  Sala  co ntr ar i a  a la  L ey  de D efensa  de l os 

Consumid or es y  U su ar i os, l a  cl áusula  uti l i zada  en  la  pr esente l i t i s, el r esto  de 
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l as a l egadas, aun  cuando  fuer on  nulas, no  deter minar ían  la  n ul i d ad  del t í tulo, 

por  l o  q ue  es susceptibl e  de  ser vi r  como  tal par a  despach ar ej ecuci ón, p or l o  

que devi ene  el moti vo  r ech aza ble  o  i r r el evante, y  p or l o  ta nto  no  pr ocede  su  

est imación143. 

 

 

3.2.  Cum pl i m i ento  de los requi sit os l egales del título, dej ando  el estudio  o  

análi si s  del co ntrato  subyacente para el j ui cio  decl arati v o  correspondiente. 

 

       Es cr i ter i o  r ei ter ad o  por la  l l amad a  j ur i spr u dencia  men or , q ue el estudio  o 

análi si s  del contr ato  subyacente, dado  el estr echo  ca uce del j u i ci o  ej ecuti vo, ha  

de l i mi tarse a  la  compr o bación  de si l as  tr ansfer encias econ ómicas der i vad as 

de aq uel contr ato  h a n si do  efect i vas, r eser vánd ose p ar a  el j ui cio  decl ar ati vo  

que cor r esponda  el estu dio  de las cuesti ones r elat i vas a  la  efi cacia, val idez o  

nuli dad, si en do  opini ón  mayor i tar i a  que  no  se  deben  entr ar a  d i scuti r  tod as y  

cada  una  de las incidencias der i vad as del co ntr ato  su byacente, p ues ta l 

cometido  es más pr o pio  del j ui ci o  decl ar ati vo, al q ue  cualquier a  de  las p ar tes 

puede  acu di r , por l a fa lta  de  autor i da d  de cosa  juzgada  i nher ente  a  las 

sentencias di ctadas en  estos ju i ci os144. 

       Por l o  anter ior mente  exp uesto, ajustándose  el t ítu lo  -póli za  de pr éstamo- a  

todos los requi si tos l egales, habi endo  sido  i nter venida  p or  un  fed atar io  pú bl i co  

-Cor r edor de  Comer cio  Colegiad o-, y  cumpli endo  las exi gencias del ar t. 1435, 

en  r el ación  al n úm. 6  del ar t. 1 429  de  la  L ey  de  Enju i ciamiento  C i vil , r esul ta  

pr ocedente  la  íntegr a  confi r mación  de la  sentencia  r ecurr i da, y  l a  

desest imación  del r ecurso  de  apelación145. 
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3.3.  Falt a  de  l egi ti m ación  para  recl am ar ante  l a  entidad  f i nanciera  por supuestas 

def i ci enci as en  l a  m aquinar i a  ad q ui r ida, al no  haberse di r i g ido  pr i m ero  co ntra  l a  

pro veedora de  l a  m i sm a.  

 

       L os demandad os tr atan  de  justif i car  el  impag o  de  la  deuda  al Ba nco  en  el 

hecho  de que éste a l i ngr esar el impor te del pr éstamo  en  la  cuenta  corr i ente  

abier ta, no  pudo  di sp o ner de di cha  cantid ad  par a  tr ansfer i r l a  al pr oveedor de  

la  máquin a  adq ui r i da  sin  una  or den  expr esa  de  l os t i tular es de la  cuenta 146. 

       En  nuestr o  caso, está  cl ar o  q ue  l a  maquin ar ia  fue  r eci b ida  por el 

compr ador co n  simulta neida d  al pago  del pr ecio  al pr oveed or  y  ninguna  

objeci ón  co nsta  q ue  haya  sid o  for mulada  p or  los demandados en  este  sent ido 147. 

       Si el compr a dor  de la  maq uin ar ia  n o acr edita  que  h aya  for mulado  

r eclamación  co ntr a  l a  casa  pr oveedor a, no  está  l egit i mado  par a  efectu ar esa  

r eclamación  co ntr a  el Banco  q ue  pr estó  el di ner o  y f i nanció  la  compr aventa, 

excusánd ose  inj usti fi cadamente de abo nar  l a  ca nti dad  a deudada. Como  di ce  la  

juzgad or a  de instanci a, si el demanda do  tuvi er a  que  h acer  a lgu n a  r eclamación  

a  la  casa  ven dedor a, debe  di r i gi rse a  ell a  di r ectamente, y  también, como  es 

lógi co, quede a  sal vo  su  der echo  contr a  el  Banco  demanda nte, tal  como  está  

pr evi sto  en  el  ar tículo  1479  de  la  L ey de  Enjui ci amiento  C i vi l 148. 

 

 

4.  T ítulo  sin  f uerza  ej ecuti v a.   

 

 

4.1.  A usencia  de pacto  de l i quidez: suf i ci enci a  del título  en  el q ue  el contrato  se  

concreta.  

 

       E l pacto  de  l i qu i dez que esta bl ece  el ar t. 1435.4  de  la  L EC , pr eci sa  de 

deter minados r eq ui sit os par a  q ue  pueda  enten der se su bsi stente  entr e  los que se  
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hall a , apar te  de la  for mal i zaci ón  del contr ato  en  escr i tur a  pú bli ca  notar ia l o  en  

pól i za  inter venida  por Corr ed or de Comer cio  Colegiado  o  Agente de Cambio  y  

Bol sa  y  de q ue  se  tr ate  de  co ntr atos mer canti l es  otor gados por entidades de 

cr édi to, ah or r o  y f i nanciaci ón, q ue se haya  p actado  expr esamente q ue la  

cantida d  exi gib l e  en  caso  de ej ecución  ser á  la  especi f i cada  en  el cer ti f i cado  

expedido  por  l a  enti dad  acr eedor a, es ese últ i mo  r equi si to  el que fal ta  en  el 

caso  estu diado, puesto  q ue la  cl á usula  9ª. de l a  p óli za  co nsider a  bastante  par a  

ini ci ar l a  vía  ju di cia l ej ecut i va  el t í tulo  en  el q ue  el contr ato  de  pr éstamo  se  

concr eta  mas, si el Ba nco  lo  co nsider a  op or tuno, una  cer ti f i cació n del mi smo  en  

la  que se acr edi te el imp or te  total debido  y  r ecl amado. Esta  clá usula  es de todo  

punto  vál id a, máxime cuando  en  este  supuesto  es, como  ya  se  apu ntó, muy  

sencil l a  l a  li qu id aci ón  de la  suma  adeudad a. Per o  es q ue, además, sobr eabunda  

la  cer tif i caci ón  del fed atar io  mer canti l  confor me al ar t. 1435.4  de  la  L EC , que, 

como  se  h a  di cho  y  al no  ha ber  sid o  convenida, devenía  in necesar ia 149. 

 

 

4.2.  Cantidad  i l í quida. 

 

 

4.2.1. D eterm inació n  del sal do  deud or m edi ante  u na  si m ple  operación  

ar i tm éti ca.  

 

       Aduce también  la  par te a pelante, como  moti vo  de nul idad  del j ui cio, el ser  

l a  ca nti d ad  r ecl amad a  i l íqui da, al ampar o  del ar t. 1467.2  L EC, ya  q ue se han  

hecho  entr egas de 90.000  ptas. y  70.0 00  ptas., r especti vamente el 16  de ag osto  

y  7  de  septi embr e  de  1993  (...). 

       D ada  la  natur a l eza  r eal del co ntr ato  de  pr éstamo, el  obl igado  a  devol ver lo  

sabe desde la  entr ega  de  la  cantida d  pr estada, l o  q ue  debe  devol ver , 

i ncr ementado  en  los inter eses p actad os, por l o  q ue a  los efectos del ar tículo  
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1435  L EC, debe  entender se  cumpl ida  la  exigencia  de l i quidez mer ced  a l a  

cer tif i cació n  de l i qu i d ación  co ntemplada  en  la  clá usula  octava, p ár r afo  2º. de  

la  póli za, sufi ci entemente  inter venida  p or el Cor r edor de Comer cio, en  or den  a  

constatar q ue ha  si d o  pr acti cada  confor me a  las con di cio nes pactadas, como  

así por otr a  par te  acr edi ta  la  pr ueb a  per i ci al contable150. 

 

 

4.2.2.  I ncorporación  de un  anex o  en  l a  pól i za  de préstamo, en  el q ue se 

establece  l a  tabl a  de l i quidaci ones y amorti zaci o nes con  l as com i sio nes y gastos 

respecti v os.  

 

       Con  indepen dencia  del anexo  que incor por a  la  pr opia  p ól i za  en  el que se  

establece  la  tabla  de  l i qui d acio nes y  amor t i zaci ones con  las comisio nes y  gastos 

r especti vos, l o  que h ace  muy  senci ll o  establ ecer la  ca ntidad  total que r esta  a  l os 

ej ecutad os por pagar , y  dado  que tal facil i dad  es aquí sobr eaña dida  al tr atarse  

de un  contr ato  de  pr éstamo  (...), no  h ay  que ol vi dar que  el extr acto  de  cuenta  

di scutido  no  integr a  el títu lo  ej ecuti vo, de  ma ner a  q ue  no  puede a pr ovechar a  

los deudor es la  ci ta  del ar tículo  mencionado; se cumpl en  en  definit i va  los 

tér mi nos pr evenid os en  el ar t. 1429.6  de  la  l ey  de  Enjui ciamiento  C i vi l 151. 

 

 

4.2.3. Póli za  de  préstam o: determ inación  del sal do  deudor m ediante  operaci o nes  

ar i tm éti cas si n  necesi dad  de  acu di r  al  art. 1435  L EC.  

 

       Pues bi en, p or l a  mi sma  r azón  q ue l as p óli zas de pr éstamo  so n  l íquidas, 

«ab  init i o», a  los efectos de deter min ar su  fecha  la  pr efer encia, en  caso  de  

concur r i r  con  otr os cr éditos, es evi dente  q ue tal l i qu idez exi ste  en  el  caso  de  

usar  del pr i vi l egi o  de su  ej ecución, si n  q ue sea  pr eci so  cumpl i r  el tr ámi te  

pr evi sto  en  el ar tículo  1435  L EC  de 188 1  p ar a  otr os contr atos mer canti l es  q ue  
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no  co nl l evan  esa  l i qui dez, de ahí que las  oper aci o nes y  cál culos ar itméti cos 

efectuad as por la  entidad  de cr édi to  par a  deter min ar  el saldo  deudor , ni es 

pr eci so  l l evar las a  cabo  co nfor me a  di ch o  pr ecepto, ni tamp oco  r eali zar l a  

notif i caci ó n  pr evi sta  en  su  ú l t imo  ap ar tado, sólo  necesar i a  cua ndo  l a  

li q uid aci ón  r efer i da  en  el p ár r afo  anter i or  de  di cho  ar tículo  1435, como  

r azonar emos «in  extenso», en  el fu n damento  de der echo  décimo. A l 

despachar se  ej ecución, en  el pr esente  caso, en  b ase  a  una  póli za  de pr éstamo  

no  puede  aco ger se  la  pr etendida  «i l i qu idez», en  que se b asa  la  nul idad  opuesta  

por l a  co-ej ecutada  compar eci da  y  hoy r ecur r ente, n i son  en  modo  alguno  

r el evantes las al egaciones reali zad as a  pr opósi to  de  las pr etendid as 

defi ci encias de  la  cer tif i caci ón  del fedatar i o  mer ca nti l pr eci samente  por n o  ser  

r eq ui si to  «sine  q u a  non»  p ar a  el despach o  de  la  ej ecució n152. 

 

 

4.2.4.  Co ntrato  l íq uido  «per se», pese a  l a  com pl ej idad  ar i tm éti ca para  su  

concreción. 

 

       L leva  r azón  el r ecurr ente  cuando  sosti ene q ue  estamos en  pr esencia  de una  

pól i za  de  pr éstamo  y  no  de cr édit o, no  sólo  por q ue  así l o  denominan  l os 

contr atantes si no  p or el contenid o  de las pr opias clá usulas. L a  pól i za  

inter venida  p or corr edor col egiado, fechada  el 11  de abr i l de 1 9 91  no  ofr ece  la  

men or duda  inter pr etati va; se  tr ata  de  u n  pr éstamo-financiaci ó n  a  las Pymes, 

en  cuyo  encabezamiento  se está  r emi t i en d o  a la  O r den  de  l a  Consell er ía  de 

Econ omía  y  H aciend a  de 17-7-1990153. 

       Estan d o  en  pr esencia  de una  pól i za  de pr éstamo, no  se fund a  la  oposi ción  

en  l a  plus-peti ción  (er r or es en  las oper aci o nes l i q uidator i as), si no  en  la  

i l i q ui dez (a l i gnor ar se las b ases de  la  li quid ació n, l o  q ue  d ar ía  l ug ar  a  l a  

nuli dad  del j ui ci o). 
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       L a  pól i za  de pr éstamo  conti ene  las bases p ar a  l a  li q ui dación  de i nter eses, 

sumas di sp uestas pendientes de  r eembol so  y  desde l a  fecha  de l a  di sposi ci ón, un  

ti p o  de  inter és var iabl e  q ue  se  deter mine  confor me a  las regl as q ue  fi j a  l a  

cláusula  cuar ta.1, a p ar tad os a) a  d) (...). 

       Si además se pactan  en  la  cláusula  sexta  el i nter és de demor a  al 27  p or  

100, una  comisió n  del 1  p or  100  tr imestr al so br e  el mayor sald o  vencido, y  en  

la  cu ar ta  P.5  una  comisión  de  a per tur a  de 300.000  ptas., for ma  de l i quidarse  

los inter eses nor males y  los de  demor a, no  cabe más q ue  concl ui r  q ue  nin g un a  

i l i q ui dez exi ste, si en d o  ya  el pr éstamo  l íq ui do  « per se», cualquier a  que sea  la  

compl eji dad  ar itméti ca  par a  su  concr eci ón 154. 

 

 

4.3.  L i quidaci ón  de  i ntereses sobre u na  cuenta  abierta  «ad  h oc»  por el banco, 

di sti nta  de aq uéll a  en  l a  que  se  practi ca  el abono  del préstamo. 

 

       Este  uso  bancar i o, de pr acti car l a  li quid ación  de inter eses y  ca pi ta l de un  

pr éstamo  en  una  cuenta  de pr éstamo  di st inta  de aquel la  en  la  que  se  pr act i ca  el 

abono  del mi smo, está  sobr ad amente  justi fi cado  por la  pr opia  natur al eza  de  

una  cuenta  corr i ente  en  la  q ue  se  efectúan  di stintas oper acio nes de  car gos y  

abon os por di sti n tos conceptos, r esultando  complejo  como  al eg a  el a pelante, 

pr act i car  una  l i qu idaci ón  cor r ecta  de  los i nter eses de di cho  pr éstamo. A  lo  

di ch o  a demás h ay que  sumar q ue  este  medio  auxil i ar  de  co nta bil i da d  de que se 

si r ve  el banco, vi ene  a  benefi ci ar  a  los  contr atantes155. 

 

 

4.4.  N oti f i cación del saldo: f alt a  de recogida de tel egram a y co n oci m iento  por 

causa i mputable  al destinatar io. 
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       Numer osas r esoluciones de ésta  y otr as Au diencias Pr ovi nci al es –cuya  

notor i edad  excusa  su  concr eta  ci ta – se  cuid an  de pr eci sar  que como  es sa bid o, 

el ar t . 1435  L EC, tr as la  r efor ma  en  él oper ada  p or  la  L ey 1 0/1992, de 30  de  

abr i l , establece  en  su  apar tado  quinto  q ue  en  los casos a  los que se r efi er e  el 

párr afo  a nter ior  –entr e  los q ue  no  se  cuentan  las p ól i zas de  pr éstamo –, la  

entidad  acr eed or a  deber á  noti fi car pr eviamente al deudor o  al f i ad or el imp or te  

de l a  ca ntidad  exi gi bl e. Este  pr ecepto  esta blece un  ver dader o  deber , una  

obli gación  a car g o  del acr eedor que acciona  en  vía  ej ecuti va  par a  la  

efecti vidad  de  su  der echo. E l cumpl imiento  de este  deber  vi ene a integr ar  el 

títu lo  ej ecuti vo, p or l o  que su  concur r enci a  deber á  ser  examinada  de ofi cio, «in  

l imine l i t i s»  p or  el j uez ej ecutor , qui en  deneg ar á  la  ej ecuci ón  si l a  n oti f i caci ón  

no  se  ha  ver i f i cado  en  for ma  l eg al (ar t. 1440, pár r . 3º., L EC) (...).   

       E l ar t . 1435  L EC  no  establece  una  for ma  especi al de n otif i cación  ni exi ge  

expr esamente la  for ma  públi ca, como  hace el ar t. 153  L H  –ju di cia l o  

notar i almente– p ar a  el supuesto  par al elo  de  la  hip oteca  en  gar antía  de  cuentas 

corr i entes de cr édito. L a  notif i caci ón  p uede, p or ta nto, r eal i zarse pr i vad amente, 

como  ya  d i j er a  la  Sala  de lo  C i vi l de l a  Exti nta  Au diencia  Terr i tor i al de  

Balear es en  su  S. de 27  de febr er o  de 198 9. Per o  lo  que es in di spensable es que 

el actor acr edit e  cumpl id amente al j uez ej ecutor haber  pr acti cado  la  

notif i caci ó n  (...). 

       D ejado  avi so  del tel egr ama, su  falta  de  r eco gid a  y  conocimiento  o bedece a  

causa  sólo  imputa ble  al destin atar io, el cual se ver ía  cu bier to  de la  acci ó n  

ej ecuti va  con  solo  dejar de acudi r a  l as ofi cin as cor r espon dientes a  r eco ger lo. 

E l car ácter  r ecepti cio  de  la  n oti fi caci ó n  no  impli ca  el r eal y  efect i vo  

con ocimiento, sino  que conste  en  autos su  r emisi ón  y  que ha  l l eg ado  a  l a  ór bita  

de deci si ón  del desti natar io, q ui en  con  su  acti tud, vol untar ia  o  negl igente, ha  

obstacul i zado  o  impedido  el cumpli miento  de su  fi na l idad  esencial a l ha ber se  

r emi t i do  el tel egr ama  al d omici li o  de  la  ej ecuta da, extr emo  no  cuesti onado  p or 

la  apelante, r azones todas, que  co nducen  a la  desestimación  del moti vo 156. 
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d” )  Excepciones.   

 

 

1.    Falt a  de personali dad: f al l eci m iento  del Procurad or, compareci endo  n uev a 

Procuradora, ap ortan do  el correspon diente  p o der.  

 

       E l examen  de l os a utos, a  lo  q ue  no  ha  debido  ser  aj eno  l a  p ar te  

demandada, r evela  que pr esentada  ini cia lmente la  demanda  p or el P r ocur ador  

don  F eli pe E . A ., acompañando  el op or tu no  po der de  r epr esentaci ón, el día  11  

de octubr e  de 1993, como  co nsecuencia  de su  fal l ecimiento  cuatr o  días desp ués, 

se subsa nó  a l os efectos pr evenidos en  el  ar t. 9.7  L EC  compar eci endo  la  

Pr ocur ador a  doña  S usan a  L . A . -ap or tando  el corr espondiente  poder - en  

nombr e de la  actor a, con  quien  se han  entendido  l as actu aciones y  de lo  q ue  

tuvo  co nocimiento  la  par te  demandada  a  par ti r  de la  pr o puesta  de pr ovidencia  

de 5  de febr er o  de  1994  (f. 6 2), por l a  que  se  ti ene  p or comp ar eci da  a  aquél la  y  

l e  concede  el tr ámit e  de for mali zación  de  la  op osi ción  anu nciad a. 

       No  exi ste  p or l o  tanto  tal fal ta  de poder en  la  r epr esentaci ó n  de la  actor a, 

por  l o  que  el moti vo  debe  ser  desestimado 157. 

 

 

2.     Pluspeti ción: ausencia  de pacto  so bre  i nterés de  dem ora.  

 

       L a  excepción  de plus pet i ci ón, amp ar a da  p or el pr imer i nci so  del ar tículo  

1466  L EC  de  188 1, t i ene una  fi na l idad  an áloga  a  l a  de la  «qui ta»  pr evi sta  en  el 

númer o  5º. del ar tícu lo  1464  L EC  de 18 8 1, pues, del mi smo  modo que ésta, 

afecta  al el emento  cuanti ta ti vo  de la  o bl i gació n, a  su  «qua ntum»  o monta nte  

económico. I mpl i ca  l a  r ed ucci ón  cua ntit ati va  de  l a  deuda  a vi r tu d  de una  

ci r cu nsta ncia  simul tánea  o  poster ior a  la  co nsti tuci ón  de la  obli gación  ini ci al , 

per o  en  todo  caso  anter i or  al j ui ci o, q ue  no  r esul ta  ni se  r efl ej a  en  el d ocumento  

del q ue r esulta  la  deu da  in i cial y  q ue, es el  que si r ve  de  títu lo  al acr eedor par a  
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fund ar su  deman da  ej ecuti va. Si bi en  el j uzgador debe  despach ar la  ej ecución  

por l a  ca ntidad  pedida, co incidente  con  lo  q ue apar ece del t ítu l o, el ej ecutado  

puede  po ner  en  con ocimiento  del ór gan o  l a  exi stenci a  de la  vi ci si tud  ener va nte  

o  modifi cati va  de  la  o bli g aci ón. 

       M as, a  di fer enci a  de lo  que sucede con  la  «q ui ta», l a  pl us peti ción  n o  ata ñe  

a  cualquier  moti vo  o  el emento  del contr ato, sino  q ue  sólo  afecta  a  una  cantidad  

del débi to  (...). 

       Nada  obsta, sin  emb ar go, a  q ue  efectuada  una  var iació n  del débi to, el 

ej ecutado  afi r me y  pr uebe la  exi stencia  de unos pag os, i n dependientemente  de 

que conoci dos éstos p or el ej ecuta nte, deb a  asimi smo  po ner l o  en  conoci mi ento  

del j uzgado  (...). 

       A  su  vez, l a  esti mación  de  la  excepción  no  autor i za  a  decl ar ar  l a  nul idad  

del j ui cio  como  impr opiamente se  inter esa  por la  ej ecutada  oponente, n i 

siqui er a  impide  el di ctado  de l a  sentencia  «de r emate»  (...). 

       E l n o  haber se pactad o  l os co ncr etos  i nter eses de demor a  apli cables al 

pr éstamo  co ntr over ti do, úni camente a  la  ej ecutante  p uede dep ar ar per j ui cio, 

pr ocediendo  apli car  en  ta l concepto  los mi smos convenidos como  

r emu ner ator ios – 17  por  100 –158. 

 

 

g’ )   L it i s  consor ci o  act i vo  necesar io:  i nexi stencia.  

 

       Se aceptan  los fundamentos de der echo  de la  sentencia  apelada. L as 

excepciones opuestas  por l os dema nd a d os respecto  al l i t i sco nsor ci o  necesar io  

en  sus mod al ida des acti va  y  p asi va  no  pueden  ser aceptadas en  cua nto  que l a  

pr imer a  se opone fr ontalmente  a  lo  di sp uesto  en  el ar tículo  13 8 5.2  del Código  

C i vi l a  cuyo  ten or  l a  esp osa  no  tenía  por q ué  demandar  en  jui ci o  p ues la  

defensa  de  los bi enes comunes p or  vía  de  acci ón  o  de excepción  corr espon de  a  

cualquier a  de  l os cónyuges y  en  cuanto  a la  segu nda  p or que  l a  demanda  se  

                                            
158  SA P  de  M adr i d  (Se c ción  10ª.) , de  10-2-2001  (R e curso  de A pel aci ó n  núm . 526/1 9 97) (A C  
2 0 01\1216), F.D .9° . 



355 

sustenta  en  las o bl ig acio nes contr aíd as en  el d ocumento  pr i vado  de 31  de  ener o  

de 1986  si g nado  exclusi vamente  por l os h oy l i t i gantes a  qui enes úni camente  

puede  afectar en  vi r tud  de  lo  d i spuesto  en  el ar tícul o  12 57  del Có digo  C i vil y  

el l o  sin  per j ui ci o  de las r el acio nes q ue como  soci os gu ar den  entr e  sí l os  

her ma n os V . R.159. 

 

 

h’ ) M utuo  o simple  pr éstamo: i nter eses  de demor a  del 29%  y r esolución  

anti ci pa da  (cl áusulas no  abusi vas). 

 

       Estas cl áusulas responden  a  la  mecáni ca  ba ncar ia  habi tual y  n o  so n  

abusi vas pues p ar ece  r azonable  que la  mor a  pr oduzca  un  gr avamen  del t i po  de  

inter és, penal i zante (ar t. 1152  C .c.), y  que el i ncumpli miento  del contr ato  

facult e  p ar a  su  r esol ución  (con  eli min aci ón  del benefi ci o  de p lazo), así como  

que la  entidad  pueda  di spo ner  de l os sal dos de otr as cuentas par a  h acer se p ago  

de l o  debido. 

       (...)  Además, debe tener se en  cuenta  que la  jur i spr udencia  ha  decl ar ado  

que el pacto  p or el que se esta blece  el i nter és de demor a  en  un  29  %  anu al no  

r esul ta  despr op or ci onado  cuando  r espo nde al pr omedio  ha bit ual de la  pr ácti ca  

ba ncar i a  co n  r efer encia  a  la  fecha  en  la  que fue  co nvenida  la  pól i za  por l as 

par tes (STS  29  de septi embr e  de 1992  -R A  7330- y  SSA P  Bar cel ona  -Sec. 4ª- de 

27  de di ci embr e de 2 002  -AC  165775- y  -Sec. 12ª- de  21  marzo  2002- AC  

152009) que, en  n uestr o  caso, se r emonta  al año  1996  y  que el ti po  devengado  

no  su per a  en  más de  d os veces y  media  el t i po  a pr o bado  p or el Banco  de  

España  par a  descubier tos en  cuenta  corr i ente. Por  ell o, aunque enor memente  

gr avoso  este  t i po  cuando  el pr eci o  del diner o, p or l a  evolución  mo netar i a, se  ha  

r ed ucido  r adi calmente, n o  puede consider arse q ue  su  fi j ación  consti tuya  una  

cláusula  ab usi va160. 
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i ’ )    Neg ocio  fi d uci ar i o.   

 

 

a” )  D octr in a  jur i spr u dencia l gener al : concepto.  

 

       E l fond o  del actual pr oceso  se desenvuel ve  so br e  la  val idez y  efi cacia  del 

contr ato  pr i vado  de 3 1  de ener o  de 1986, cuya  r eal idad  ha  sido  r econ ocida  p or 

l os l i t i ga ntes y  que  cont i ene un  pr éstamo  con  g ar antía  f i duciar ia  sobr e dos 

inmuebles si tos en  L a  A lber ca  y  San  Pedr o  del P i natar  q ue  fuer on  tr ansmi tidos 

al demandante  como  seg ur idad  de l a  devol ución  de un  pr éstamo  diner ar i o, cuya  

val idez es incuest ionable dado  que r eco ge las exi genci as de consentimiento, 

obj eto  y  causa  pr opias del ar tículo  126 1  del Código  C i vi l y  en  cuanto  a l 

neg ocio  fi duci ar io  que supo ne, por que  el Tr ibunal Su pr emo  su per ando  

con ocidas inquietu des d octr in al es ha  r econocido  la  vigencia  de  di cha  especi e  

neg ocial en  sus Sentencias de  16  mayo  1983, 2  ju nio  1982  (RJ  1982\3402), 9  

di ci embr e  1981  (RJ 1981\5153), 27  juni o  198 0  (RJ  1 9 80\2414), etc. 

signi fi cando  la  unión  de d os negocios, uno  de car ácter  p osit i vo  y natur al eza  

r eal cu al es una  atr ibuci ón  patr imonial  y  otr o  de car ácter  negati vo  y  de 

natur a l eza  obli gacio n al cual es la  obli gaci ó n  de  r esti tuci ó n161. 

 

 

b” )  F i ducia  «cum  cr edi tor e».  

 

 

1.     Ex i stenci a: transm isi ón  f i g urada del dom ini o  de i nm uebles y préstam o  en  

garantía  del cum pl i m i ento  de lo  pactad o.  

 

       En  vi r tud  del contr ato  que  se  mencion a  los demanda d os r econ ocían  

expr esamente a deud ar  a  don  G r egor io  S. F . l a  cantidad  de sei s  mi l l ones de  

pesetas en  co ncepto  de pr éstamo, la  mi tad  de di cha  ca ntidad  sin  i nter és y  l a  

                                            
161   SA P  de M urci a, de  2 4-2-1994  (R ol l o  de  A pel aci ón  núm . 274/1 9 93) (A C  1 994\34 5), F.D .2° . 
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otr a  mi tad  con  u n  p acto  de  devengo  de un  i nter és anual del 22%  

compr ometi éndose  a  su  tota l amor t i zación  en  el p lazo  de  sei s  añ os y  

estableci endo  como  g ar antía  de su  devolución  un  negocio  f i d uci ar io  sobr e dos  

inmuebles tr ansmi tidos, r especti vamente, en  30  de sept i embr e de  1985  y en  1  de  

octu br e  de  198 5162. 

 

 

2.     Ef ectos: usura  ( i nex i stenci a).  

 

       E l convenio  que  se  menciona  n o  está  afectad o  p or  las  di sp osi ciones de la  

L ey  23  jul i o  19 08  que  decr eta  la  n uli dad  de todo  contr ato  de  pr éstamo  en  q ue 

«se  esti p ul e  un  inter és nota blemente  su per ior  al  n or mal del d iner o  y  

manifi estamente despr o por cionado  con  las ci r cunstanci as del caso  o  en  

condi ci o nes tal es q ue  r esult e  l eo nino  habiendo  sido  aceptad o  p or  el pr estatar io  

a  ca usa  de su  si tu aci ón  angustiosa, de su  i nexper i enci a  o  de lo  l i mita do  de  sus 

facul ta des mental es»  y el l o  p or que el Tr ibunal Supr emo  h a  di cho  en  su  

Sentencia  de 8  ju l i o  1988  (RJ 1988\5589) que «el p or centaj e del 24%  anual no  

puede consider arse  exor bi tante  d ada  la  actual mecáni ca  del t r áfi co  mer canti l y  

de las oper acio nes cr edi t i ci as»  y  por que la  comuni cación  obr ante  en  a utos 

(fol i o  214) del Ba nco  (X ) supone q ue di cho  por centaj e es usual en  la  pr ácti ca  

ba ncar i a  y  comer ci al , no  exi st i endo  en  su  cla usula do  ni ngún  ti po  de 

est ipulaci ón  de pen al i zació n, venci miento  a nt i ci pado, comisión, l i qu id ación  

per ió di ca  de  inter eses  y  su  acumulación  a l capi ta l , etc. que agr ave  la  si tu ación  

de l os demandados (...)163. 

 

 

j ’ )    P r econtr ato  (inexi stencia):  mer a  sol i ci tud  de  pr éstamo  condi cionada  a  la  

confor midad  de  la  entidad  fi nanci er a.  

 

                                            
162   SA P  de M urci a, de  2 4-2-1994  (R ol l o  de  A pel aci ón  núm . 274/1 9 93) (A C  1 994\34 5), F.D .3° . 
163   SA P  de M urci a, de  2 4-2-1994  (R ol l o  de  A pel aci ón  núm . 274/1 9 93) (A C  1 994\34 5), F.D .4° . 
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       E l d ocumento  F .4A  ap or tado  con  l a  demand a, q ue se pr eten de cal i f i car de  

pr econtr ato, no  l o  es: se  tr ata, si mplemente, como  se in di ca  l i ter a l mente una  

«soli ci tud  de  pr éstamo», f i r mada, ci er tamente, p or  l as dos p ar tes l i t i g antes, 

que, como  se  indi ca  expl ícit amente, «deber á  ser  pr esentada  ante  la  entidad  

fi nanci er a  que  deber á  hacer  co nstar su  confor midad». Esto  n o  es pr econtr ato, 

car ece  de  los deta ll es mínimos del co ntr ato  que p ueda  ser  exi gida  su  

vigencia164. 

 

 

k’ )   P r escr i pción  de  acci o nes. 

 

 

a” )  P r éstamo  con  i nter eses: capit al e i nter eses mor ator ios (apl i cació n  del 

pl azo  or din ar io  quincenal del ar t. 1964  C C), y  l os inter eses r emu ner ator i os (el 

de ci nco  años).  

 

       Repi ti endo  ah or a  la  (sentencia)  de 2-2-1998, decíamos: «En  cua nto  a l 

moti vo  de la  pr escr ipció n  q uinq uenal», debemos «di sting ui r  el r égimen  

pr escr i pti vo  del capit al e  inter eses mor ator ios, q ue es el or di nar i o  quincen al del 

ar t. 1964 del Códig o, del especial y  más cor to  de ci nco  añ os de los in ter eses 

r emu ner ator ios (ar t. 1966-3º.). L a  co nclusi ón  (como  la  mi sma  cuestió n) es  

polémica, per o  entendemos q ue  es la  q ue  debe segui rse a  la  luz  de la  sentencia  

del T r ibunal Su pr emo  de 1 7-3-1994  (RJ  1994\1989) q ue, con  el antecedente  de 

otr as ci tadas en  el l as  [1 4-11-1934  (RJ  193 4\1809) y  14-3-1964  (RJ  

1964\1594)] , así l o  pr oclama; y  en  idénti co  sentido  las de l a  Sección  2ª. de  esta  

Audiencia  de  2 3-7-1997  y  de  l a  5ª. de  23-10-1997  y  2 3-1-1998. 

       E l ar t. 196 6-3º. no  es apli cable  a  los pr éstamos y, en  gener al , a  aq uel las 

obli gacio nes en  q ue  l a  pr estaci ón  pr incipal sea  u ni tar ia  y  donde el acr eedor  

ti ene  der echo  a  un  total i n i cialmente deter mi nad o  au nq ue, par a  una  mayor 

                                            
164  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de 3 0-3-20 0 1  (R ecurso  de  C asaci ón  n úm . 9 8 9/19 9 6) (R J  2001\6640), 
F .D .2°. 
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facil i d ad, se hu bier a n  pactado  entr egas per iódi cas [ STS  de 31-1-1980  (RJ  

1980\17 4) r eseñada  por el Juzgad o] . Por  esta  r azó n, l a  acci ó n  par a  exi g i r  el 

pago  del capi tal pendiente  es la  or dinar ia  quinq uen al ; y  esto  mi smo  es 

apl i cable  r especto  de  los inter eses mor ator i os, al t r atar se de  inter eses de sumas 

debidas [ STS  de  3-2-1 994  (RJ  1994\97 2) y  SAP-4ª. de L a  Cor uñ a  de 12-9-1995, 

... sólo se  habla  de in ter eses mor ator ios] , y  d ado  su  signif i cado  i ndemni zator i o  

por  el i ncumpli miento  o r etr aso, i ndependiente  de si fuer on  o  no  pactados o  

contemplad os en  el  contr ato  (ar t. 1108  del Có digo  C i vi l ). 

       D i sti nto  es el caso  de  los inter eses n ominal es, r emu ner ator ios o  

compensator ios q ue  son  el l ucr o  o  benefi cio  econ ómico  del acr eed or  por el 

aplazamiento  de l a  devolució n  del ca pi tal pr estad o, l os  cuales se deveng a n, 

desde  luego, dur ante  el cumpli miento  y  pr escr i ben, confor me al ar t. 196 6, a  l os 

cinco  años; l os  antecedentes y  el fundamento  h i stór i co  de  la  nor ma  lo  confi r ma  

[ STS  de 17-3-1994  (RJ  1994\1989)] , al haberse buscado  evi tar l a  car ga  

excesi va  par a  el deudor de  una  r ecl amació n  muy p oster i or  del impor te de la  

tota l i dad  de  l os p lazos con  una  gr a n  acumulación  de i nter eses»165. 

 

 

b” )  O bl ig aci ones ú ni cas, cuyo  pago  se  r eal i za  fr accion a d amente: apl i cación  

del plazo  gener al de quince añ os (ar t. 19 64  C C). 

 

       Es categór i ca  la  jur i spr u dencia  del T.S. en  la  inter pr etación  del pr ecepto  

(el art . 1966, 3  del Código  C iv il ) en  el sentido  de q ue el plazo  de pr escr i pción  

quinquenal solo  es apl i cable  cuando  se  tr ata  de exi gi r  el pago  de obli gaci o nes 

de vencimi ento  per iódi co  infer i or  a  un  año, per o  no  a  las o bl i gacio nes úni cas 

en  las q ue  el pa go  se  haya  pactado  por plazos, p ar a  las q ue  r ige  l a  nor ma  

gener al del ar t. 1 964  del C . C i vi l ;  es  deci r , l os  15  añ os, l o  que  es apli ca ble  no  

sólo  al pr inci pal , sino  también  a los inter eses r emuner ator ios y  a  l os 

mor ator ios; estos úl t imos ti enen una  funci ón  econ ómica  q ue  no  es exactamente  

                                            
165  SA P  de  L a C oruña  (Se cció n  4ª.) ,  de  5 -2-20 0 1  (R e curso  de  A pel a ción  n úm . 12 2 6/200 0)  (A C  
2 0 01\441), F .D .2° . 
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l a  de  const i tui r  el pr ecio  a  abonar  por  l a  uti l i zaci ón  de  bi enes de  capit al a j eno, 

sino  q ue se vincula  a  la  mor a  sol ven di , consti tuyendo  una  indemni zaci ón  p or el 

r etr aso  en  el pago, h abien d o  sido  específi camente concer tad os, devengán d ose 

sin  suj eci ón  a  pagos fr acci onad os, a  lo  q ue  hay que aña di r  q ue el pr inci pio  de  

autor r espo nsabi li dad  despoja  de especia l co nsider aci ón  tutelar l a  act i tud  

pasi va  del deud or . 

       En  cua nto  a  l os r emu ner ator ios o  compensator ios (. ..) cuand o, como  es el 

caso, se ha  pactado  expr esamente por  l as  par tes q ue  los inter eses  no  sat i sfech os 

se ca pi ta l i zan  [ pacto  per mit i do  p or el ar t. 317  del Código  de Comer ci o), es de 

apl i car el p lazo  de 15  años del ar t. 1964  ya  ci tado, cr it er i o  q ue conecta con  la  

doctr i na  estableci da  en  las SSTS  de 3/2/1994  (RJ  199 4\97 2), 31/1/1980  (RJ  

1980\17 4) y  16/1 0/1 9 84  (RJ 1984\4870)] , deter minante  de que  l a  obli g aci ón  de 

abon ar  in ter eses pr escr i be  en  el  plazo  i ndi cado  y  no  a  los 5  años del 1.9 6 3166. 

 

 

l ’ )    P r éstamo  hipotecar io.   

 

 

a” )  Apl i ca bil i dad  de  la  O r den  de  5  de mayo  de 1994  so br e  tr ansp ar encia  de 

las condi ciones fi nancier as de  los pr éstamos hip otecar ios.  

 

       L a  Ju nta  D i r ecti va  concr eta  la  pr esente  co nsul ta  a  la  duda  «acer ca  de si l a  

O r den  de 5  mayo  1 9 94  es sól o  apl i cable  a  los pr éstamos hi potecar i os sobr e 

vi vi enda  -que  a  su  vez  r eúnan  las demás ci r cu nsta ncias pr evi stas en  la  n or ma- o  

si también  debe  extenderse  a  aquell os cr édi tos que por su  instr umentali zaci ón, 

con  di sp osi ción  inmediata  y  cuadr o  de  amor ti zaci ón  in i ci al , t i enen  un  car ácter  

mi xto  entr e  l os tr adi ci on al es pr éstamos y  cr édi tos en  cuenta  corr i ente» 167. 

       Esta  D i r ecci ón  G ener al car ece, tr atá ndose  de co nsu ltas a  ell a  di r i gid as, de 

facul ta des inter pr etati vas sobr e  nor mas d i stintas a  la  L ey  del Notar iado, su  

                                            
166  SA P  de  L a  C oruña  (Secci ón  1ª.) , de  4-5-2000  (R e curso  de  A pel a ci ó n  n úm . 2 877/1 9 99) (JU R  
2 0 01\1095), F.D .4° .  
167   R esolución  D G R N , de  27-1 0-1994  (R J  1 994\1 0 729), F.D .1° . 
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Reglamento  y  di sposi cio nes complementar i as. Por ell o, no  p uede pr onu nciar se  

sobr e el ámbi to  o bj eti vo  del ín tegr o  contenid o  nor mati vo  de l a  mencionada  

O r den  del M in i ster i o  de l a  Pr esidencia  de 5  mayo  1994, sino  ú ni camente so br e  

el al ca nce  de las específi cas pr eci si o nes que di cha  nor ma  establece  r especto  de 

la  actu ación  de l os N otar ios168. 

       Por cua nto  antecede debe co nclu i r se  que está  p l enamente justif i cado  q ue 

en  la  documentació n  de las oper aciones objeto  de la  pr esente  co nsul ta, el 

Notar io  actúe de mo do  especi f i cado  par a  los pr éstamos en  el ar tículo  7  de la  

O r den  de 5  mayo  1 994. Además, no  puede o l vidar se  que confor me al ar tículo  

147  del Reglamento  Notar ial , el Notar io  es el a utor  del documento; p or  el l o, en  

ar as del deber  de i nfor mación  y de asi stencia  a l otor ga nte  necesi tado  de ell a  y  

par a  facil it ar  a  éste  l a  a decuada  compr ensión  del contr ato, en  l a  r ed acci ón  de 

la  escr i tur a  pú bli ca  deber á  incl ui r  (o  hacer la  opor tuna  a dver tencia  sobr e  el l o  

cuando  se r edacte  confor me a  min uta) l as  cláusulas fi na ncier as a  las que se  

r ef i er e  el ar tícu lo  6  de la  O r den, con  las adaptaciones q ue, en  su  caso, veng an  

impuestas p or  l a  especia l i dad  del contr ato  de cr édi to169. 

 

 

b” )  Ca ncelació n.   

 

 

1.   O rden  de cancel ación  dada por el v endedor (m andante) a  l a  entidad  bancari a  

m andatar i a: f alt a  de  prueba  p or el com prador del l ocal . 

 

       E l actor y  h oy  r ecur r ente  no  ha  co nseg uido  pr ob ar l a  exi stencia  del 

encar go, or den  de cancel ación  de l a  hi poteca  (del ) manda nte, (al ) mandatar io  

(entidad  ba ncar i a), sin  que por ell o, exi sti er a  pr ocedimi ento  alguno  q ue 

obli gar a  a  este  últ i mo  a  cancelar baj o  su  excl usi va  r esp o nsa bil i dad  a quel 

pr éstamo  hip otecar i o, p or cuanto  no  si endo  par te  en  la  escr it ur a  de 

                                            
168   R esolución  D G R N , de  27-1 0-1994  (R J  1 994\1 0 729), F.D .2° . 
169   R esolución  D G R N , de  27-1 0-1994  (R J  1 994\1 0 729), F.D .6° . 
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compr aventa  cel ebr a da  entr e  el señor A . B . y (el mandante), el co nocimiento  de  

la  mi sma  p or la  r emisión  notar i al de un a  copia  no  l e autor i zaba, sin  or den  

expr esa  a a quel la  ca ncelación170. 

 

 

2.     I ngreso  por el actor, comprad or, en  l a  cuenta  del  v en dedor: respo nsabi l i dad  

ex clusiv a  del t i tu l ar de l a  cuenta  en  l a  no  cancelaci ón  de l a  hi poteca  por no  dar 

l a  orden  oportuna. 

 

       Si en  la  escr it ur a  públi ca  de  compr aventa  de  20  de octubr e  de 1995  p or  la  

que el actor d o n  Rafael A . B. adq ui r ió  de  «Zoco  Cór doba, SA»  el l ocal 7-27, se  

hi zo  constar  que l a  hi poteca  que  gr ava ba  el mi smo  se hall a ba  «mater i a lmente  

cancelada», p or cua nto  pr evi amente el 18  de septi embr e, se había  ingr esado  su  

pr ecio, 16.38 2.006  pesetas, en  la  cuenta  que di cha  Enti dad  mantenía  con  «Caja  

(X )»  la  úni ca  r esp o nsabl e  de  que  no  se  pr ocediese  a  la  cancelació n  de  l a  

hi poteca  ser ía  el t it ul ar de  la  cuenta, «Zoco  Cór doba, SA», deudor hip otecar io  

que no  di o  l a  or den  par a  ta l f i n al i da d, i ncumpl i endo  así lo  pr evi amente  

est ipulad o  con  el adqui r ente  del l ocal 171. 

 

 

c” )  C láusula  de  i nter és var ia bl e  inapl i cable.   

 

 

1.     A lusió n  a  u n  ti po  de interés ya  i nex i stente.   

 

       L a  clá usula  r el ati va  a  i nter és var i abl e  de la  escr i tur a  de pr éstamo  

hi potecar i o  obj eto  de  l i t i g io  er a  efecti vamente  cl ar a  en  su  r ed acción, y  ningún  

pr o blema  se  habr ía  pr o ducido  en  su  apl i cació n. Si n  emb ar go, sur ge cuando  

                                            
170  SA P  de  C órdoba, de  1-1 0-1998  (R e curso  de  A pel aci ón  núm . 323/1997) (A C  1 998\7 5 65), 
F .D .6°. 
171  SA P  de  C órdoba, de  1-1 0-1998  (R e curso  de  A pel aci ón  núm . 323/1997) (A C  1 998\7 5 65), 
F .D .7°. 
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«Banco  (X ) , SA»  no  p ubli ca  n i comuni ca  a l Ba nco  de  España  «el ti po  de i nter és  

pr efer enci al p ar a  oper aci o nes de  cr édi to  y  pr éstamo  a  un  año », l o  q ue  hace  a l 

ampar o  de la  C i r cul ar 1 1/1988, de 11  j uli o . Si se  ti ene en  cuenta  que la  

escr i tur a  públ i ca  de pr éstamo  hip otecar i o  es de 31  de octubr e  de 1988  en  el q ue  

r egía  ya  la  suso di ch a  C i r cular  11/1988  del Ba nco  de Españ a, es  fáci l  l l egar a  

la  co nclusión  de q ue  la  cláusula  l i ti g i osa  er a  en  sí mi sma  ina pl i ca ble, p or l o  

que es desestimable  l a  infr acci ón  denu nciad a  del ar t. 1281  CC. Por muy cl ar a  

que fue  su  r edacción  gr amati ca l , más clar o  er a  q ue  alu día  a  un  específi co  ti po  

de i nter és i nexi stente172. 

 

 

2.     A pl i caci ón  indebida de  parám etros no  contem pl ad os en  el contrato.  

 

       E l moti vo  quinto  (...) alu de a  un  módulo  de r evi si ó n  (i nter és  de pr éstamos 

hi potecar i os) di sti n to  del acor dad o  (inter és par a  cr édi tos y  pr éstamos a  un  

añ o), si endo  así -di ce  el moti vo- q ue par a  cál culo  de amb os inter eses se si guen  

di sti ntos pr ocedimientos. E l moti vo  se est ima, p ues efect i vamente exi ste esa  

dif er encia  que  la  par te  r ecurr ente  expone (...)173. 

 

 

3.     I nterpretaci ón  in tegradora j udi ci al . 

 

       También  es desestima bl e l a  hip otéti ca  i nfr acci ón  de  ar t. 1283  CC  en  cuanto  

no  se  tr ata  de inter pr etar tér minos «gener al es»  de  un  co ntr ato, sino  de  la  

inapli cación  de  un  par ámetr o  específi co  e  inequívoco, y  l a  del ar t. 1284  C C  

por que, r epetimos, n o  se  está  a nte  un  pr o blema  de  i nter pr etación  sino de 

imposibi li da d  de  apli cació n  de la  cl á usula  pactada. 

                                            
172 ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de 26-11-1 9 9 6  (R e curso  de  C asaci ón  núm . 1 4 2/199 3) (R J  
1 9 96\8581), F.D .3° . 
173 ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de 26-11-1 9 9 6  (R e curso  de  C asaci ón  núm . 1 4 2/199 3) (R J  
1 9 96\8581), F.D .4° . 
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       O tr a  cosa  di stin ta  es que «Ba nco  (X ) , SA»  ent i enda  q ue  por «ti p o  de 

inter és pr efer encial p ar a  o per acio nes de  cr édi to  y  pr éstamo  a  u n  año»  debe  de  

entender se  «t ipos de  r efer encia  p ar a  oper acio nes de  in ter és revi sable  con  b ase  

en  pr efer enci al es», por  haber  desap ar eci d o  los t i p os de  «inter és pr efer encial»  

en  o per aciones a  un  año  dur ante  l a  vigencia  de la  C i r cular 11/1988. Per o  eso  

no  pasa  de ser  un  modo  de supli r  una  cl á usula  q ue  no  debió  «Banco  (X ) , SA»  

inclu i r  en  l a  escr it ur a  de pr éstamo  hip otecar io  p or que entonces ya  r egía  la  

C i r cular 11/1988. Por otr a  p ar te, l os  t i p os pr efer enci al es n o  se co nvi r t i er on  «ex  

l ege»  en  ti p os r efer encial es, por que  el Ba nco  de Esp aña  no  obl i g ab a  a  el l o  

según  su  infor me o br a nte  en  el r amo  de pr ueb as (fo l i o  12 9). 

       Así las cosas, l as  sentencias de i nsta ncia  han  r eal i zado  lo  que den ominan  

«i nter pr etaci ón  in tegr ad or a»  par a  dar  senti do  a  la  cl áusula  l i ti g i osa174. 

 

 

d” )  C láusula  de r esoluci ón  anti cipad a: co nsti tuye un  p acto  nulo, p or  ser  

contr ar io  a l as l eyes.  

 

       L a  condi ci ón  r esolutor i a  de los pr éstamos hip otecar i os co nsti tuye un  pacto  

contr ar io  a  las l eyes (a  los var ios pr eceptos  del Có digo  C i vi l y  a  los ar ts. 127  y  

135  de la  L ey  H ipotecar ia, a  los q ue se  opo ne fr ontalmente). Por ta nto, da  

lugar a  un  p acto  n ul o, subsumibl e en  el calor anatema  del ar t. 6  del Códig o  

C i vil :  «L os actos co ntr ar ios a  l as nor mas imper ati vas y  a  l as pr o hib i ti vas son  

nulos de  pl en o  der ech o...»  (...). 

       E l ar t. 127  de  l a  L ey  H ip otecar ia  clar amente pr eco ni za  la  necesar i a  

per dur abil i dad  del cr édit o  hi potecar io  en  l os contr atos habitu al es, en  los q ue  

no  se pacta  l a  condi ción  r esolutor i a  del cr édi to. D i ce  este  pr ecepto: « Si el 

compr ador n o  qui si er e  la  f i nca  co n  la  car ga  de  la  hi poteca  que queda  por 

sati sfacer , se  dep osi tar á  su  impor te  con  los i nter eses que l e  cor r esponda n  par a  

que sea  pa gado  el acr eed or  a l vencimiento  de los pl azos pendientes»  (...). 

                                            
174 ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de 26-11-1 9 9 6  (R e curso  de  C asaci ón  núm . 1 4 2/199 3) (R J  
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       Esta  per ti naci a  del l eg i slad or h ipotecar io  (con gr uente  co n  el Có digo  C i vil , 

según  el cu al el plazo  se enti ende esta bleci do  en  benefi cio  del acr eedor y  del 

deudor ), que  no  h ace ninguna  concesión  h acia  la  posi bi l i dad  de r esol ver  

pr ematur amente  el pr éstamo, nos sugier e  la  convi cció n  de  que los pactos 

r esolutor ios devi enen  «contr a  l egem»  y  está n teñidos de  n uli dad. 

       Si se  consider a  que cumplen  una  fi nali d a d  lí ci ta  debier an  der og ar se  l os 

pr eceptos del Código  C i vi l q ue contr adi cen  las anti ci pacio nes resolutor i as y  l os  

ar tícu los 127  y  13 5  de  la  L ey  H ipotecar i a  y  los  pr eceptos concor d antes. 

       En  bastantes casos l a  condi ci ón  r esolutor i a  vi si bi l i za  una  acti tud  l eonin a  y  

pr epotente  de las enti da des fi nancier as175. 

 

 

e” )  I ndi vi sibil i d ad  de l a  total i dad  de los pr éstamos concedidos p or l a  entid a d  

ba ncar i a. 

  

      L a  i ndi vi sib i l i dad  no  puede entender se en  el sentido  q ue pr etende el 

r ecur r ente, p ues se  di fer encian  dos supuestos, según  q ue el deud or fuese  la  

ini ci al pr estatar ia  o  los sucesi vos adq ui r entes. En  ambos casos la  deuda  se  

consider aba  ú ni ca  a  l os efectos del ar t. 1 1 69  del Código  C i vil , en  el senti d o  de  

que el acr eedor  no  estaba  obli gado  a  r ecibi r  pag os p ar ci al es. Per o  la  

dif er encia  entr e  uno  y  otr o  supuesto  vi ene d ada  en  que el pr imer o  se r efer ía  a  la  

totali dad  de los débi tos vencidos der i vados de los pr éstamos pen dientes de  

pago; y  el segundo  hacía  mención  a  la  deuda  cor r espon diente  a  cada  vi vi end a. 

Pues bi en, l a  entida d  bancar ia  ha  negado  la  subr o gación  de los actor es en  el 

pr éstamo  q ue gr avaba  su  vi vi enda, so  pr etexto  de los débitos  de la  entida d  

pr estatar ia  al t i empo  de su  co ncer taci ón; desconociend o  lo  di spuesto  en  el ar t. 

221  del Reglamento  H ipotecar i o  (...). 

       L a  actuación  de la  Caja  (X ) , apar te  de i ndi scr imin ada  y  si n  j usti f i cación  

al guna  r esultó  l esi va  par a  los in ter eses de l os actor es (...). 

                                            
175 ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de 27-3-1999  (R e curso  de  C asaci ón  núm . 2 8 0 6/19 9 4) (R J  
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       Por tanto, no  p uede oponer se l a  indi vi sibi li dad  de  la  total i dad  de  l os 

pr éstamos, cuan do  per miti énd ose  la  subr o gación  y  conociéndose  la  ad qui si ción  

por compr aventa, aquél la  sól o  es a pli cable  a l pr éstamo  del que r esponde la  

vi vi enda176. 

 

 

f” )  M ala  pr ácti ca  b a ncar i a  de l a  entidad  de cr édito, al oponer se a  la  r evi si ón  

del ti po  de i nter és a  la  baja, gener ali zad a  en  el mer cado  cr edit i cio . 

 

       El compor tami ento  de la  entidad  de  cr édi to  r ecur r ente  constituye  todo  u n  

ej emplo  de  pésima  pr áct i ca  ba ncar i a  o, di cho  de otr a  for ma, un  anti mo delo  de  

pr áct i ca  a  seg ui r :  p acta  ini ci almente u n  i nter és n omin al anual del 18%  per o  

pr evi endo  expr esamente su  r evi sión, a  peti ci ón  de  cual q ui er a  de  las p ar tes, «a  

fi n  de  ada ptar lo, tanto  al al za  como  a  l a  baja»  a  las mo di f i caci ones habidas en  

las con di cio nes de  mer cad o  o  nor mati va  de obl igado  cumpli miento; p ar ece  

cal cul ar que tal es modifi caciones l e  van  a ser  si empr e  favor a bles, es deci r , a l 

al za, y  por  eso  pacta  la  apl i cabi li dad  de la  var i ación  si n  más que la  

comuni caci ón  del nuevo  ti po  de inter és p or el l a  mi sma a  la  p ar te pr estatar ia, 

qui en  r enu ncia  i ncluso  a  los plazos de esper a  esta bl eci dos en  una  ci r cular del 

Ba nco  de  Españ a; cuand o  el mer cad o  cr edit i ci o  evoluci ona  en  un  sentido  

op uesto  al q ue  la  ent i dad  p ar ecía  ha ber  cal culado  y  l a  pr estatar ia  l a  r equier e  

hasta  por  tr es veces par a  que cumpla  l o  convenido, gu ar da  el más a bsoluto  de  

los si l encios177. 

 

 

g” )  M alas pr ácti cas bancar i as co nstitu ti vas de incumpl i mi ento  contr actual 

( i n demni zación  de per j ui cios): g astos reali zad os por el cl i ente  p ar a  sustit ui r  el 

                                            
176 SA P  de Ja én  (Se c ción  3ª.) , de  7-12-2 0 01  (R e curso  de  A pel aci ón  núm . 121/2 0 01) (A C  
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pr éstamo  p or  otr o  concer tado  con  otr o  banco, y  devolución  de  lo  co br ado  por 

comisión  de ca ncelaci ón  anti cipada.  

 

       E l demandante  en  el j u i cio  de cogni ci ón  tr amit ado  en  la  i nsta nci a  er a  

cli ente  de la  entidad  bancar ia  demand ada, con  q uien  tenía  concer ta do  un 

pr éstamo  hipotecar io  por escr it ur a  públi ca  de 18  de  ener o  de  1993. Según  

consta  acr edi tad o  p or i nfor me del Ser vi ci o  de Reclamaciones del Banco  de 

España, el banco  «n o  se  ha  atenido  a  los buenos usos y  pr ácti cas bancar ias al :  

a) no  hacer  coincidi r  l os vencimientos de  las cuotas mensuales con  los p actados 

en  el escr i to  de  r ectif i cación  de  ju l i o  de 1994, no  poniéndolo  en  pr ácti ca  h asta  

di ci embr e  de  199 6  tr as l as recl amacio nes  del i nter esado, al  que l e  pr od ucen  

continu os q uebr a ntos al adeudar l e, por adelanta do, cif r as par a  l as que no  tenía  

pr ovi si ón  de  fondos; b) n o  cal cular  corr ectamente l a  TA E, lo  que pr od uce una  

induda ble  desor i entación  en  su  cl i ente; c) no  facil i tar  a  su  cli ente  l as  

infor macio nes pr eci sas par a  que  pued a  seg ui r  adecua damente  la  mar cha  de su  

pr éstamo »178. 

       Esta  desatención  de l os b uenos usos y  pr ácti cas bancar ias –a  la  que  habr ía  

de añ adi r se el cobr o  excesi vo  de  deter minada  comisión  par a  la  que el cl i ente  

hubo  de acu di r  a  otr o  pr ocedimiento  j udi ci al r esuel to  a  su  favor en  sentencia  

fi r me– const i tuye  i nequívocamente un  i ncumpl imiento  contr actual pr evenido  en  

el ar t. 110 1  y  concor dantes C C, quedando  el banco  suj eto  a  la  indemni zación  

de los daños y per j ui cios ca usados. También  es indudable  que la  r etr ocesi ón  de  

los inter eses de demor a  car g ados en  vi r tud  de los descu bier tos der i vados de lo  

consignado  en  el anter ior  apar tad o  a), aunque se  h aya n  añadido  sus 

corr espondientes inter eses, sólo  p uede  est i marse  r ep ar ación  p ar ci al de  tal es 

per jui ci os (...). Y  con  estos pr esup uestos, debe  consider ar se  equi tati va  y 

confor me a  D er echo, en  especial a  las facul tades moder ador as a  que se  r ef i er e  

el ar t. 1103  C C, la  deci sión  del Juzgado  de  hacer  eq ui val ente  di cha  r epar ación  

al mínimo  de l os costes q ue  supuso  p ar a  el cl i ente  su  deci si ón  de ca ncelar el 

                                            
178  SA P  de  A l i c ante  (Se c ci ó n  4ª.) ,  de  4 -2-20 00  (R e curso  de A pel aci ó n  núm . 4 5 2/199 9)  (A C  
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pr éstamo  y susti tui r l o  por otr o  concer tado  co n  di stin ta  enti dad  ba ncar ia, 

cif r ándolos excl usi vamente  en  las ca nt id a des acr edi tadas como  g astos de  

Notar ía  y  Regi str o, y  r ech azando  las r ecl amacio nes adi cion ales  que for mulaba  

en  su  demanda. A  ell o  ha  de aña di rse, con  toda  ló gi ca, l a  devoluci ón  de lo  

per cibido  por el banco  en  co ncepto  de comisión  por cancelació n  anti ci pada  del 

pr éstamo, pues, por más que estuvi er e  p actada, su  cobr o  no  está  j ustif i cado  en  

estas ci r cu nsta nci as de  incumpl imiento  imputabl e  al per ceptor 179. 

 

 

h” )  Seg ur o  col ecti vo  de vida, par a  la  amor ti zación  de pr éstamo: aceptaci ón  

tácit a  del mandato  p or  el b anco  (i ncumpl i mi ento  negli gente). 

 

       Aunque la  sentencia  r ecur r ida  cal i f i q ue la  r elaci ón  entr e  los l i t i gantes  

como  de  mand ato  táci to, una  detenida  l e ctur a  de  toda  el l a  en  su  conju nto  bi en  

per mit e  afi r mar , a  par ti r  de  sus hech os pr o b ados, q ue  el ma ndato, desde la  

per specti va  del ar t. 1710  C C, fue  en  r eal id ad  expr eso, aunque ver b al , y  que lo  

tácit o  fue  su  aceptación  por  el mandatar i o  media nte  actos tan  concluyentes 

como  gesti o n ar totalmente  la  co ncer tación  del seg ur o. En  def ini t i va, el 

pr o blema  no  es a quí el tan  fr ecuentemente  examinado  por la  j ur i spr u dencia  de 

esta  Sala  sobr e  si el man d ante, faltando  mandato  expr eso  en  el sentid o  del ar t . 

1710  I I C C, p uede  o  no  quedar  vinculad o  por el contr ato  que en  su  n ombr e  

cel ebr e  el man datar i o, sin o  si l a  gest ió n  de la  concer tación  del seg ur o, 

obli gator io  par a  los deud or es hi potecar ios fr ente  al Ba nco  pr estamista, fue o  no  

totalmente asumida  en  este  caso  por  el pr opi o  Banco. 

       L a  al ter nati va  que  se  pr opo ne  en  el moti vo  (mandato  táci to  solamente  de  l a  

esp osa  pr estatar ia) es  a bsolutamente  inco her ente  con  su  p lanteamiento  gener al , 

por que si el i n ter és del Banco  r ecurr ente  en  el seg ur o  er a  r efor zar  l a  g ar a ntía  

hi potecar ia  de  su  cr édito, no  se  compr ende p or q ué  asumió  el encar g o  

solamente r especto  de l a  esposa, que er a  ama  de casa  seg ún  l os hech os 
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pr o b ados, y  n o  r especto  del esposo, l ueg o  accidentado  cuando  co ntaba  

cuar enta  años de  edad180. 

 

 

i ” )  Segur o  de pr éstamo, en  gar antía  del pago  de l a  cant idad  pendiente  de  

amor ti zación  del pr éstamo  hip otecar i o  concer tad o. 

 

       En  el pr esente  caso, l a  co ntr atación  de  la  p ól i za  de segur o  no  fue  impuesta  

por  l a  entidad  ba ncar ia  en  el momento  de  suscr i bi r  el pr éstamo  hi potecar io, 

entr e  otr as r azones, por  no  ser obl ig ator i a, sin  per j u i cio  de  que sea  más o  

men os costumbr e  en  l os usos ba ncar ios el ofr ecimi ento  de di ch o  pr od ucto. Así 

se despr ende objeti vamente por l as  pr opias fechas de  suscr i pció n  de  l os 

contr atos (...). Por  consiguiente, con  independencia  de quien  par ti er a  la  

ini ci ati va  de contr atar  el segur o, éste  no  fue impuesto  p or  l a  Caja  si endo  el 

actor  qui en  de for ma  l i br e  y  volu ntar ia  deci dió  concer tar  l a  póli za  l i ti g iosa. 

       Por otr a  p ar te, ha  quedado  igualmente  acr edi tado  documentalmente  que el 

r ecur r ente a l suscr i bi r  el segur o  y  contestar  a  las pr eguntas que se l e  

for mular on  en  el cuestion ar i o  sobr e su  estado  de salud, si end o  i r r el evante quien  

lo  r ell en ar a, falt ó  a  l a  ver dad  al afi r mar  que se enco ntr aba  en  per fecto  estado  

de salud  y  que  tenía  pl en a  capacidad  par a  tr abajar 181. 

 

 

j ” )  Semejanza  entr e  l os pr éstamos hip otecar ios.  

 

       Si se  ti ene  en  cuenta  la  ten dencia  doctr in al y  de la  pr ácti ca  ba ncar ia  a  la  

admisión, b i en  de contr atos consensuales de  pr éstamo  en  los que la  entr eg a  no  

se contempla  p or l as par tes como  r equi si to  co nsti tu ti vo  sin o  como  mer a  

ej ecución  de un  contr ato  ya  per fecci onad o, bi en  -al menos- la  p osib i l i dad  de 

                                            
180 ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  3 0-1 1-20 0 1  (R e curso  de  C asa ci ó n  n úm . 23 6 2/199 6)  (R J  
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espi r i tuali zaci ón  de l a  entr ega  mediante  for mas fi cti ci as de l a  mi sma, debe  

r econocer se la  apr oxi mación  entr e  di ch os pr éstamos y  el co ntr ato  de aper tur a  

de cr édi to  en  cuenta  corr i ente, máxi me si se  ti ene  en  pr esente  q ue  p ar ti cipan  de 

la  mi sma  ca usa  neg ocial y  que una  vez q ue el acr edi tad o  h aya  di spuesto  del 

cr édi to  el r égimen  del co ntr ato  es análog o  al de  pr éstamo. 

       L a  si mil i tud  entr e  amb os t i pos co ntr actu al es se  acentúa  en  los casos en  q ue  

las di sp osi ci ones del cr édi to  se  deban  r eali zar  en  ci er tas fechas pr eesta bl eci d as 

y  además los fondos hayan  de  ser  desti n ad os a  la  ad qui si ci ón  de l a  vi vi end a  que 

se hi poteca. Aunq ue  la  d i spo nib i l i dad  en  favor del acr edi ta do  es el emento  

esencia l del co ntr ato  de aper tur a  de cr édi to  en  cuenta  cor r i ente, también  p uede  

ocur r i r , como  en  l os casos mencionados, que di cha  o per aci ón  cond uzca  a la  

entr ega  de d iner o  al acr edi tado-o  a un  ter cer o, vgr . el vendedor de la  vi vi end a-, 

de modo  que la  di sposi ci ón  efecti va  -que, en  pr inci pio, es sólo  el emento  

eventual del contr ato- es contemplad a  p or  l as  p ar tes como  efecto  pr imor di al 182. 

 

 

l l ’ )    Recl amació n  de  i nter eses mor ator ios.   

 

 

a” )  Pago  a plaza do.  

 

       Se al egó  p or el a pela nte, entr e  l os factor es no  teni dos en  cuenta, en  su  

opini ón, par a  un a  más acer tada  deci si ó n  sobr e  el  caso, que en  la  p óli za  se  

pactar on  60  plazos i guales mensual es, compr ensi vos de pr i nci pal e  i nter eses, 

sin  di sti nción, como  o bli gaci ones o  deudas autón omas, car eci end o  el deu dor de  

li ber tad  par a  pagar al vencimiento  de una  sola  vez. Per o  l o  ci er to  es que así lo  

pactar on  las par tes y  esto  n o  alt er a  la  unid ad  de  la  o bl igaci ón  a  plazos. E l ar t . 

1127  del Código  C i vi l pr esume que  el p lazo  es en  benefi cio  de ambas par tes (y  

no  sólo  par a  la  Caja  de Ahor r os; l o  q ue no  puede pr etender se  es q ue ésta  no  

cobr e  inter eses por l os aplazamientos o  que no  pueda  sacar de  el l o  un  
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benefi cio, p ues esto  es  consustancial a  las entid ades cr edi ti ci as y  fi nancier as). Y  

nada  impedía  a l a pelante  anti cipar  en  cu al quier  ti empo  la  amor ti zació n  total o  

par ci al del pr éstamo  co n  la  cor r espo n diente  r ed ucci ón  de i nter eses, como  así se  

incluyó  en  la  cláusula  2ª. del contr ato. Además, en  las ci r cunstanci as del 

pr esente  caso, l a  r ecl amación  n o es por  r esoluci ón  anti ci pada, y  tampoco  

estaba  saldad a  la  deuda  a su  vencimiento, pu diend o  haber l a  pagado  en  ese  

momento  (ló gi camente con  sus inter eses r emu ner ator ios y  mor ator ios)183. 

 

 

b” )  E j er ci ci o  tar dío  de la  r ecl amaci ón: n o  ca be co nsider ar  pr ácti ca  ba ncar ia  

abusi va  y  co ntr ar ia  a  la  b uena  fe  contr actu al .  

 

       Sobr e la  cuest ió n  de si se  tr ata  de  una  pr ácti ca  bancar i a  abusi va  y  

contr ar ia  al pr incip io  de buena  fe  co ntr actual , en  r el ación  al ej er ci ci o  tar dío  de 

la  r eclamación  p ar a  lo gr ar  acumular mayor es r endimientos por l os  el eva d os 

ti p os de los inter eses mor ator ios, no  po demos aceptar l a. Como  decíamos par a  

un  caso  an álogo  en  n uestr a  sentencia  de  17-2-2000:  

«1).–Es evidente  que el Juzgado  no  basa  su  deci si ón  en  pr escr i pción  exti nti va  

al guna, p ues (...) tamp oco  se  d ar ían  los req ui si tos a l tener  los inter eses 

mor ator ios en  estos casos un  p lazo  de q uince  a ñ os. E l acr eed or puede  r esol ver  

el contr ato  y  ej er ci tar  su  acci ón  ju di cia l en  el momento  que  quier a  mientr as la  

acción  no  esté  pr escr i ta  o, en  su  caso, caducada, y  no  exi sta  nor ma  específ i ca  

que lo  impid a. 

2).–Es ci er to  q ue el plazo  p actado  se pr esume en  benefi cio  de  ambas p ar tes  

(ar t. 1127  del Códig o  C i vil ), per o  también  lo  es que, según  lo  p actado  y l o  q ue  

r esul ta  del ar t. 1 12 4  del Código  C i vi l , el  i ncumpl i miento  r ei ter ado  de otr as 

cuotas a  su  vencimi ento  es ca usa  de  r esoluci ón  a nti ci pada  del contr ato  a 

instancia  del acr eed or , con  pér di da  del r esto  aplazado. Es más, en  el pr esente  

                                            
183   SA P  de  L a  C oruña  (Secci ón  4ª.) ,  de 5-2-2 001  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 122 6/2 000)  (A C  
2 0 01\441), F .D .3° . 
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caso  l a  r esolució n  ni si qui er a  es a nti cipada  sin o  b asta nte  poster ior  al 

venci mi ento  f i na l o  del ú l timo  pago. 

3)–A  p ar ti r  de este  últ i mo  momento  se  l i qu ida n  sólo  inter eses mor ator ios h asta  

el ci er r e  de  l a  cuenta, bi en  que ca pi ta l i zad amente a l ampar o  de l o  p actado  en  el 

contr ato  al r especto  y  del ar t. 317  del Código  de Comer ci o  (si n  per jui ci o  de lo  

di sp uesto  en  el ar t. 3 1 9). 

4)–D e confor midad  con  l o  di sp uesto  en  l os ar ts. 63-1º., 316  del Código  de  

Comer ci o, 1100  y  1108  del Código  C i vi l y  l o  expr esamente pactado  en  el 

contr ato, l as  cuantías a deudad as a  sus vencimientos devengan  los in ter eses  

mor ator ios pacta dos sin  necesidad  de  intimació n  o  r equer imiento  pr evi o». 

       En  defi ni t i va, el a pela nte  se q ueja  de abuso, i n justi cia  y mala  fe, per o  lo  

ci er to  es que él n o  h a  pagado  desde antes del venci miento  del contr ato  dur ante  

todos estos añ os, y  no  r esulta  jur íd i camente  eximido  del pago  (sal vo  en  aq uell a  

par te  en  q ue  no  se  est ima  la  demand a)184. 

 

 

m’ )   U sur a.   

 

 

a” )  D octr in a  jur i spr u dencia l gener al .  

 

 

1.     Conf iguraci ó n  del préstam o  com o  usurar i o.   

 

 

1.1.  A rbit r i o  del Juez.  

 

       Par a  la  co nfig ur ació n  de un  pr éstamo  como  usur ar io  a  l os f i nes de  su  

integr ación  en  l as co nsecuencias de  nuli da d  de la  L ey  23  jul i o  1908  (ar t. 1º.) es 

                                            
184   SA P  de  L a  C oruña  (Secci ón  4ª.) ,  de 5-2-2 001  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 122 6/2 000)  (A C  
2 0 01\441), F .D .4° . 
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pr eci so  examin ar la  fi nal idad  co ntr actual deter mi n ando  los el ementos q ue 

for man  su  contenido  [ Sentencia  de 5  jul i o  1982  (RJ  198 2\4215)] . D eter mina  

di cha  L ey que ser á  nulo, con  nul idad  r a di cal , todo  contr ato  de pr éstamo  en  el 

que se est i pul e  un  i nter és «nota blemente  super i or a l n or mal del diner o»  -

pr imer a  ar gumentaci ón  del r ecur so  for mulado  p or  los  actor es-;  p ues b i en, 

cuestión  pr evi a  a  la  for mulación  del moti vo  es la  de ver si el i nter és pactado  es 

o  no  excesi vo  a l ser  a dmit ido  p or  el r ecurr ente  el  del 1 7,5  por  100. D e  la  

pr ueba  ar ti cul ada  se ded uce, en  pr imer  lu gar  q ue, de  acuer do  con  la  O .M . 12  

di ci embr e  1988, l a  L ey 29  jul i o  sobr e  D i scipl i na  e  I nter venció n  de l as 

Entida des de C r édit o  «l os t i pos de  inter és ... ser á n  los que  li br emente  se  

pacten»  (ofi cio  de  la  D i r ecci ón  G ener al del Tesor o  y Pol ít i ca  F i nancier a, fol i o  

11 3), pr escr ipci ón  q ue r epit e  la  ya  consignada  en  l a  O r den  17  ener o  1981  (...). 

Este  inter és, como  a p unta  la  sentencia  r ecurr i da, no  ti ene r elación  con  la  Tasa  

Anual de  Eq ui val encia  -TAE-, q ue  vi ene confor mada  p or l as comisiones, 

aper tur a  y  g astos de estudio  e  infor mación, l o  q ue  hace  q ue, dad o  el cor to  p lazo  

de amor ti zación  p actado  el eve la  suma  del i nter és bási co  a  di cha  cantidad. En  

consecuencia, no  puede ti l d ar se de  «notablemente su per i or »  ni abusi vo  el 

i nter és p actado, cuando  la  actu al pr ácti ca  mer cantil no  estima  exager ado, 

i ncluso  un  1 9,5  p or  100  [ Sentencias de  18  febr er o  19 91  (RJ  19 9 1\1449)]  y  a  la  

vi sta  de l o  q ue di spone el ar t. 2  de la  L ey  Especial se  concede  al Juez u n  gr an  

ar b it r i o  -no  ar b i tr ar i eda d- p ar a  deter min ar si exi sti ó  o  n o  usur a  [ Sentencia  de  

27  di ci embr e  1 9 16, 11  febr er o  1921  y  11  mar zo  1966  (RJ  1966\2611)]  

tr ascendiendo  incluso  los l ímit es que par a  l a  apr eciaci ón  de la  pr ueba  estatuye  

la  L ey  Pr ocesal [ Sentencia  de  30  ener o  1984  (RJ  198 4\39 2)] 185. 

 

 

1.2.  A tención  al m om ento  o  real idad  soci al de su  perf ecció n. 

 

                                            
185  SA P  de  C uenca, de  14-1-1 9 94  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 239/199 3) (A C  1994\1669), 
F .D .2°. 
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       «Par a  cali fi car  de usur ar i o  el pr éstamo  o  contr ato  h a de atender se  al 

momento  o  r eali dad  soci al de su  per fecci ón, por  ser  el del otor g amiento  del 

consentimiento  y p ar a  estimar si estab a  o  no  vi ci ado, y  no  cua ndo  se pr eten de  

que el co ntr ato  ten ga  efecti vidad  [ SSTS  de  29-9-1992  (RJ  1992\7 330), 7-3-1998  

(RJ  1998\1267) y  las q ue en  el l as se ci tan] ; y  asimi smo, aten der  no  sólo  al t i po  

concr eto  del i nter és pactado  si n o  tambi én  a  las ci r cu nstancias concur r entes a l 

ti empo  de  su  suscr i pción  [ SSTS  de  8-11-1 994  (RJ 1994\8477), 19-5-1995  (RJ  

1995\4083), entr e  otr as] »186. 

 

 

2.     C l ases de préstam os usurar ios. 

 

       Recor demos lo  q ue dij i mos so br e  una  cuestión  an áloga  en  nuestr a  

sentencia  de 21-7-2000, p ar a  r esponder  de modo  más compl eto  a  l o  q ue ahor a  

se pla ntea:  

«a)–L a  L ey Azcar ate  co ntr a  la  U sur a  de  23-7-1908  r efi er e tr es clases de 

pr éstamos usur ar ios (ar t. 1º. y  STS  de  21-10-1911):  l os  de in ter és super i or  a l 

nor mal del diner o  y  manifi estamente despr opor cionado  con  las  ci r cunstanci as 

del caso; l os “ l eonin os” , aceptados por el  pr estatar io  a  causa  de su  si tu ación  

angustiosa, de su  inexper i enci a  o  de lo  l i mit ado  de sus facul tades mental es; y en  

los que  se  su pong a  r ecibid a  mayor ca nt idad  q ue  la  r ealmente entr egada. Sal vo  

un  in ter medio  jur i spr udencia l en  q ue  se exigió  la  co ncur r encia  conju nta  de las 

ci r cu nsta ncias de todos esos casos [ S STS  de 4-1-1913, 26-6  y 2 7-12-1916, 8-6-

1927, 20-3-1931  (RJ  193 0\1980), 1 3-10-1 934  (RJ 1934\1461), 10-6-1940  (RJ  

1940\51 8), etc.] , el A l to  Tr ibunal ha  r ei ter ado  que basta  cualquier a  de los 

casos o  ci r cu nstanci as indi cadas p ar a  la  calif i cación  usur ar i a  del contr ato  

[ SSTS  de 24-3-1942  (RJ  194 2\33 2), 18-6  (RJ  194 5\95 0) y  1 7-12-1945  (RJ  

1945\1421), 19-10-1948  (RJ 1948\1257), 5-11-1955  (RJ  1 955\3 101), 2 3-9  (RJ  

                                            
186   SA P  de  L a  C oruña  (Secci ón  4ª.) ,  de 5-2-2 001  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 122 6/2 000)  (A C  
2 0 01\441), F .D .5° . R epro duce  l a  Sentenci a  de  21-7-2 0 0 0, d i ctada  p or el m i sm o  órgano  de 
apel a ci ón, so bre  u na  cuest i ón  anál o ga. 
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1958\2832) y  13-12-1 958  (RJ 1958\4048), etc.] . L a  cuesti ón, en  n uestr o  p l ei to, 

se  centr ar ía  en  el pr imer  caso»187. 

 

 

b” )  I nter eses usur ar i os. 

 

 

1.  A pl i caci ón  estableci da dentro  de l os l ím i tes perm i si bl es de l a  prácti ca 

bancari a: i nex i stenci a  de si tuaci ó n  angusti osa  en  el prestatar i o.  

 

       E l segundo  de los moti vos al egados por  los  recurr entes, con  b ase en  la  

segunda  ca usa  que l a  obsoleta, per o  n o  der ogada, L ey  23  jul i o  1908  (ar t. 1º.), 

establece  -si tu ación  de ang ustia  en  el pr estatar i o- debe corr er i gual suer te  

desest imator i a. Es evi dente  que la  co nsecuencia  n atur al de  encontr ar se inmer so  

en  r ecl amacio nes por pr éstamos impagad os gener a  una  situaci ón  de ang ustia  y, 

a  veces, di sminución  de la  voluntar i edad  del q ue  contr ata  y  más aú n  cuando  se  

tr ata  de u n  complejo  contr actu al muchas veces confuso. Per o  pr eten der extr aer  

de lo  actuado  d i cha  si tuaci ón  l ímit e  va  en  contr a  de  lo  pr obado  en  autos; ta nto  

los testig os, como  la  muy cual if i cada  declar aci ón  del Cor r ed or de  Comer ci o  

que i nter vi no  la  pól i za  no  dejan  lug ar a  dud as acer ca  de q ue, sí exi sti ó  una  

«pr eocup ación »  en  l os contr ata ntes, hasta  tal punto  q ue  el fed atar io  mer ca nti l 

afi r ma  que « de  ha ber n otado  algo  extr a ñ o  no  hubier a  inter venido  la  p ól i za», 

per o  nunca  apr eci ar on  la  exi stencia  de  «an gustia»  en  la  contr atació n; n or mal 

es el ner vi osi smo  y  pr eocup ación  en  una  si tuaci ón  de impago  y  demor a  en  la  

sati sfacci ó n  de  un  cr édito, per o  eso  no  sig ni fi ca  q ue  l a  co n d ucta  de  quien  

suscr i be  un  pr éstamo  p ued a  incar din ar se en  l os vi ci os q ue  señala  el ar t. 1265  

del Código  C i vil 188. 

 

                                            
187   SA P  de  L a  C oruña  (Secci ón  4ª.) ,  de 5-2-2 001  (R e curso  de  A pel a ción  n úm . 1226/20 0 0)  (A C  
2 0 01\441), F .D .5° . 
188  SA P  de  C uenca, de  14-1-1 99 4  (R ol l o  de  A pel a ción  n úm . 239/1993) (A C  1994\1669), 
F .D .4°. 
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2.     L ím it es de  l a  l egi ti m idad  de  los intereses m oratorios. 

 

       «En  otr as ocasiones [ SAP  – 4ª– Cor uña  de 24-7-19 9 8  y  5-3-1999  (AC  

1999\57 1), entr e otr as]  hemos sostenido  que el apar ta do  29  de la  nueva  

D i sposi ci ó n  Adi cional Pr imer a  de la  L ey G ener al de defensa  de Co nsumidor es  

y  U sur ar ios (r ed acci ó n  según  la  L ey 7/199 8, de 13-4, al co nsider ar  ab usi vas l as 

cláusulas de imposi ci ón  de condi ci ones de cr édi to  par a  descubier tos en  cuenta  

corr i ente  que super en  los l ímit es del ar t . 19.4  de la  L ey  7/1 9 95, de 2 3-3, de 

C r édi to  a l Consumo  (tasa  anual equi val ente  a  2,5  veces el i nter és l egal del 

di ner o), estar ía  admiti end o, l o  mi smo  que la  úl t ima  L ey  cit ad a, l a  l eg i timidad  

de inter eses mor ator i os incl uso  super i or es  en  pr éstamos u  otr as oper acio nes  

ba ncar i as (si n  excl ui r , l óg i camente, l as p osi bl es situacio nes a busi vas según  

cláusulas y  casos co ncr etos), y, en  tod o  caso, nos estar ía  dando  una  r efer encia  

l egal úti l a  efectos pr ácti cos según  q ue  l os ti pos su per asen  o  n o, en  más o  en  

men os, a  esas 2,5  veces»189. 

 

 

3.     L ím it e  razo nabl e  del i n terés pactado. 

 

       E l moti vo  se  desestima  por no  comp ar ti r  esta  S ala  en  modo  alguno  l os 

cr i ter i os de  la  entidad  r ecurr ente en  cuanto  al car ácter de  sus oper aci o nes de  

pr éstamo. C ier to  es que la  cal if i caci ón  de l os i nter eses a  efectos de la  usur a  en  

sentido  l egal n o  p uede hacer se  por el ta nto  p or ci ento  de devengo  sobr e el 

pr inci pal , si no  q ue  depende de  las ci r cunstanci as en  que  se  desenvuel va  el 

mer cado  monetar io. D e a hí q ue  u n  ti po  de i nter és que en  una  época  es muy  

al to, en  otr a  se  enti en da  que es n or mal . Per o  la  sentencia  r ecurr i da  ha  pr estado  

atenci ón  a  el l o ; no  sólo  ha  tenido  pr esente  el ti po  acor dad o, si no  el b ási co  del 

Ba nco  de  España  y el  de obtención  de cr éditos en  el mer cado  h i potecar io  (fol i o  

22 8). Si endo  éstos del 10%  y entr e  el 14  y  16%  anual , r especti vamente, es de  

                                            
189   SA P  de  L a  C oruña  (Sección  4ª.) , de  5-2-2 001  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 122 6/2 000)  (A C  
2 0 01\441), F.D .5°. T ex to  q ue  repi te  el de  l a  Sentenci a  de  21-7-20 0 0, dada  por  el m i sm o  órgano  
de  apel a ción, en  un  c aso  anál ogo. 
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una  clar i dad  mer i di a na  que el i nter és p actado  en  un  pr éstamo  con  g ar a ntía  

hi potecar i a  del 29%  anual excede  con  much o  de  cu alquier  l ími t e  r azonable. E l 

cr i ter i o  de  in ter és nor mal del di ner o  lo  mar ca  el mer cado, en  una  situaci ón  de 

li ber ta d  en  su  estip ulación190. 

 

 

4.     O bli gaci o nes accesori as: i ntereses de  dem ora  y  cl áusulas de  penali zación. 

 

       L a  sentencia  r ecur r i d a  también  destaca  que en  el pr éstamo  li ti g ioso  se  

pactó  un  inter és de  demor a  del 30%  so br e  el pr i ncipal e  in ter eses, y  a demás 

una  cláusula  de pen al i zación  del 10%  sobr e  el imp or te  a deudado. Aunq ue 

par ezca  inver osímil , en  el moti vo  en  examen  se defi ende la  l eg ali d ad  y  l i cit ud  de  

tal es estip ul aciones, toda  vez que  la  pr ácti ca  ba ncar ia  a pl i ca  in ter eses de  

demor a  muy alt os, y  que los ar ts. 1108, 1 1 09  y  1152  del Códig o  C i vil per mi ten  

los p actos en  cuestión. En  r eal idad, l a  sentencia  r ecurr ida  h a bía  declar ado  

usur ar io  el i n ter és r emu ner ator io  p actado  (29%  anual ), l uego  es de suyo  que 

las obl igaci ones accesor i as pr evi stas p ar a  el  impago  caen  por  su  b ase  desde  el 

momento  en  que la  obl igación  pr incipal se  anula, no  había  necesidad  de  

r esal tar n ingún  otr o  car ácter  del pr éstamo, aunque ha  de a dver ti r se  que por el 

hecho  de  q ue los pactos sobr e inter eses de  demor a, an atoci smo  y  clá usula  penal 

sean  per mi t idos por el Código  C i vi l no  escapan  a  la  a pli cación  de la  L ey de 23  

de jul i o  de  1908, que  se r ef i er e  en  el ar t. 1  a  l a  esti pul ación  de  un  in ter és, sin  

di sti ngui r  su  cl ase  o  n atur a l eza191. 

 

 

5.     I nterés de  dem ora  p or i mpago. 

 

                                            
190  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de 7-5-2002  (R ecurso  de  C asaci ón  núm . 3708/1996)  (R J  20 0 2\4 0 46), 
F .D .1°. 
191  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de 7-5-2002  (R ecurso  de  C asa ci ó n  n úm . 3708/1996)  (R J  2 002\4 0 46), 
F .D .1°. 
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       «El i nter és de demor a  por  impago  ti ene  car ácter  de in demni zaci ón  de  

per jui ci os (ar ts. 1101  y  1108  del Código  C i vil )»  192. 

 

 

c” )  P r éstamo  q ue  no  cabe cali fi car  como  usur ar io. 

 

 

1.     Conf orm idad  co n  los i ntereses pactad os.  

 

       En  la  sentencia  del Tr ibunal Supr emo  de 1 0-5-2000  (RJ  2000\3407) no  se 

consider ó  usur ar i o  un  inter és a l ti po  del 19  por 100  anu al por pr éstamo, 

ap oyánd ose en  las sentencias de 1 0-12-1992  (RJ  1992\1013 5) (20  por 10 0), 6-

11-1992  (RJ  1992\9228) (22  p or 100), 22-9-1992  (18  p or 10 0) y 1 8-2-1991  (RJ  

1991\1449) (19,5 0  por 10 0, contr ato  de  cr édito  y  afi anzamiento  de  198 2). 

       En  l a  p ól i za  l i t i gi osa  l os inter eses remu ner ator ios se  pactar on  al 16,50  p or  

100  anual , p or meses vencidos, y  l os mor ator ios incr ementados en  4  puntos (...). 

Por su  p ar te, el i nter és bási co  del Ba nco  de España  pasó  a  coincidi r  con  el 

i nter és l egal del di ner o, en  vi r tud  del ar t. 68  de l a  L ey  66/1997, de 3 0-12, con  

efecto  a  par t i r  del 1-1-1998  (D .F . 7ª.). 

       Por todo  lo  di cho  h asta  aq uí, y  n o  o bstante  la  sensib l e  b ajada  de  los tr es 

últ i mos añ os, no puede calif i car se  de  usur ar io  el contr ato, máxime cuando  su  

cláusula  3ª. co ntempla  la  modi fi cación  al al za  o  a l a  baja  de  los inter eses 

pactados, segú n  var iacio nes del ti po  del i n ter és b ási co  del Ba nco  de  España 193. 

 

 

2.     N orm al idad  del i nterés rem unerator i o  anual .  

 

                                            
192   SA P  de  L a  C oruña  (Secci ón  4ª.) ,  de 5-2-2 001  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 122 6/2 000)  (A C  
2 0 01\441), F .D .5°. R eproduce  l a  Sentenci a  de  21-7-2000, dada  p or l a  m i sm a  A udi enci a  
Prov i nci al  de  L a  C oruña  (Se c ción  4ª.) , sobre  u n  c aso  sem ej ante. 
193   SA P  de  L a  C oruña  (Secci ón  4ª.) ,  de 5-2-2 001  (R ecurso  de  A pel a ción  n úm . 1 2 26/20 0 0)  (A C  
2 0 01\441), F .D .5° . 
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       En  cuanto  a  la  al egación, también  r ei ter ada  en  l a  vi sta, de l os apelados de  

tach ar  a  los inter eses debid os de a busi vos o  usur ar ios, l a  L ey Azcar ate  de 

r epr esi ó n  de  l a  usur a  de  1.909, en  su  ar t. 1° . pr oscr ibe  los  i nter eses por 

usur ar ios en  aq uel los casos en  q ue sean  despr opor cionados atendien d o  a  las 

ci r cu nsta ncias del caso  o  hayan  sido  p actados con  clar a  si tuaci ón  de benefi cio  

par a  entidad  pr estamista  a pr ovechánd ose de la  inexper i enci a  o  si tu ación  

angustiosa  del pr estatar io, l o  que  en  el pr esente  caso  no  sucede. No  cabe  

apr eciar  tal es ci r cu nsta ncias en  el caso  de autos, en  q ue los i nter eses pactad os 

habr ía  q ue  r ep utar los nor mal es en  la  pr ácti ca  bancar i a, sin  per j ui cio  de  que en  

la  actu al coyu ntur a  econ ómica  sean  sensibl emente más bajos, per o  si empr e  

someti d os a  la  tensión  y  f l uctuaci o nes de l a  evoluci ón  del mer ca d o194. 

 

 

c)      Contrato  (de  apertura) de crédit o.  

 

 

a’ )   Contr ato  de  adhesión: contr ato  que no  es ab usi vo, co ntr ar i o  a  la  mor al o  

el or den  públi co.   

 

       Por el pr i ncipio  de li ber tad  de  pacto  del ar tículo  1255  del Có digo  C i vi l ,  el 

contr ato  suscr i to  p or demandante y  dema ndado  no  p uede consider arse a busi vo  

o  co ntr ar i o  a la  mor al o  el or den  pú bl i co, al haber  si d o  entendid o  y  

compr endido  en  tod as sus cl áusulas por l os ej ecutad os q ui enes, i ncl uso, 

l l egar on  a  soli ci tar  una  ampl iación  de l a  pól i za  en  las mi smas condi ciones q ue  

la  pr imer amente  suscr i ta. D e aquí q ue, sin  más, el contr ato  suscr ito , aun  si endo  

de adhesión, no  puede  gener ar su  nuli dad  con  la  simple  invocación  de  que se  es 

consumidor  o  usuar io  pues « la  contr ataci ón  por a d hesión  no  es, por sí mi sma, 

una  fuente  automáti ca  de  nul ida des»  [ Sentencias de  Tr ibu nal S upr emo  de  31  

                                            
194  SA P  de  L a  C oruña  (Secci ón  1ª.) , de  4-5-2000  (R e curso  de  A pel a ci ó n  n úm . 2 877/1 9 99) (JU R  
2 0 01\1095), F.D .5° . 
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mayo  1991  (RJ  1991\3955) y  29  junio  1 995  (RJ 19 95\5270), y  de  la  Audienci a  

Pr ovinci al de  M a dr id  de 1 1  octubr e 1996  (AC  1996\2 534)] 195. 

 

 

b’ )   C r édi to  p ar a  ad q ui si ció n  de  acci ones.  

 

 

a” )  Asunción  por l os  r ecur r entes del r i esg o  de  q ue  las acci o nes  bajar an  en  su  

coti zaci ón. 

 

       L a  notor i edad  de  los hechos al egados  nunca  eli minar ía  q ue  mediante  l as 

oper aci ones concer tadas en  su  momento  con  el Ba nco  los r ecurr entes asumían  

necesar iamente, p or  l a  pr o pia  índ ol e de aquél las, el r i esgo  de  que las acci o nes 

bajar a n  en  su  coti zaci ón  en  l ug ar de  subi r 196. 

 

 

b” )  I nexi stenci a  de  dolo  o er r or .  

 

       El moti vo  n oven o, fundado  en  infr acci ón  de  los ar ts. 1 265  y  1269  C C, y  el 

décimo, fundad o  en  i nfr acci ón  de los ar ts. 1265  y  1266  C C, ti enen  igualmente 

sus cor r el ati vos en  el r ecur so  núm. 647/1997  (RJ 2002\8489) y, como  los de  

este  ú l t imo, han  de ser desestimad os p or n o  haber for mulado  los r ecurr entes en  

su  momento  pr etensi ón  for mal algu n a  en  or den  a  l a  nul idad  contr actu al p or  

vi ci os de la  vol untad  media nte  la  op or tuna  r econvenció n, no dar  por pr ob ad os 

la  sentencia  impugn ada  los pr esup uestos fácti cos del d ol o  n i del er r or 197. 

 

 

c” )  P r ueba: omisi ón  de extr acto  de  cuenta. 

                                            
195 SA P  de  C uenca, de  1 5-5-1 9 9 8  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 305/1997) (A C  199 8\5 498), F.D .1° . 
196 ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  20-1 2-20 0 2  (R e curso  de  C asa ci ó n  n úm . 14 5 7/199 7)  (R J  
2 0 03\224), F .D .5º. 
197 ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  2 0-1 2-20 0 2  (R e curso  de  C asa ci ó n  n úm . 14 5 7/199 7)  (R J  
2 0 03\224), F .D .7º. 
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       D e otr o  l ado, como  se  r azon a  en  el fundamento  jur íd i co  ter cer o  de  la  

sentencia  de esta  Sal a  de 30  de septi embr e úl t imo  p ar a  desesti mar  un  moti vo  

igualmente  fun da d o  en  infr acción  del ar t. 1214  C C, de las omisiones del 

extr acto  de cuenta  ap or tad o  por el Banco  n o  puede  deduci rse  q ue  el i mpor te  de 

las accio nes adqui r id as por el r ecurr ente  n o  hubier a  si do  sati sfecho  con  car go  

al cr édi to  q ue  l e  fue  concedid o, sino  que simplemente ponen  de  r eli eve  una  sin  

duda  incorr ecta  pr ácti ca  ba ncar ia 198. 

 

 

d” )  P r etensió n  de  nul i d ad  de  la  compr aventa  de  acciones, en  base  a  la  

si tu ación  p atr imonial de l a  soci edad. 

 

       Como  se declar ó  en  l as sentencias de esta  Sala  de  2 8  de mayo  (RJ  

2001\3436) y  de 2  de  novi embr e de 2001  (RJ  2002\22 9), r ecaídas en  r ecurso  

que tr aían  ca usa  de r eclamaciones simi lar es a  la  pr esente, l a  pr etensión  de  

consider ar  nul a  toda  compr aventa  de  acci ones cuya  coti zació n  no  se  

corr espondier a  en  el  momento  de la  oper aci ón  con  la  ver da der a  si tu ación  

patr imonial de  la  soci eda d, r esult ar ía  i ncompatib l e  con  el funci onamiento  del 

mer cado  de valor es y  pr oduci r ía  si tuaci o nes caóti cas en  for ma  de sucesi vas 

nuli dades r etr oact i vas de l as o per aci ones bursáti l es  cada  vez q ue  una  comp añía  

entr ar a  en  cr i si s199. 

 

 

c’ )   Culp a  extr acontr actu al : co ncurr encia  con  culpa  contr actual (u nidad  de  la  

culp a  ci vi l ).  

 

       L a  Sala  enti en de que debe r econ ocer se  como  apl i ca ble  el pr incipio  

inspi r ad or  de  la  jur i spr u dencia  acer ca  de  l a  l l amada  « unida d  de l a  cul pa  ci vi l »  

                                            
198 ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  2 0-1 2-20 0 2  (R e curso  de  C asa ci ó n  n úm . 1457/1997) (R J  
2 0 03\224), F .D .4º. 
199  ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) ,  de 3 0-9-20 0 2  (R ecurso  de  C asaci ón  n úm . 6 4 7/19 9 7) (R J  200 2\8489), 
F .D .5°. 
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que son  los supuestos de  co ncur r enci a  de  acci ones de  r esar cimi ento  or ig inad os 

en  contr ato  y  a  la  vez  en  u n  acto  i l íci to  extr acontr actual , señala  como  d octr i na  

comunmente admi tida  que el per j u di cado  p ueda  optar entr e  un a  y  otr a  acci ón  

cuando  el hecho  causante del da ñ o  sea  al mi smo  ti empo  incumpl imiento  de una  

obli gación  contr actual y  violaci ón  del deber  gener al de  no  causar  daño  a  otr o, 

j unto  con  l os l ímit es estr i ctos a  que se  ciñe la  r esp o nsa bi l i dad  aquil i an a, p ues 

como  di cen  l as SSTS  de 1 9-6-1984  (RJ  1 984\3250) y  2-1-19 9 0  (RJ  1990\30), 

puede d ar se  la  co nsecuencia  de ambas cl ases de  r esponsa bi l i dad  en  

yuxtap osi ci ó n200. 

 

 

d’ )   Cuenta  corr i ente  de cr édi to:  d octr in a  j ur i spr u dencial gener al .   

 

 

a” )  Concepto.  

 

       E l contr ato  de aper tur a  de cr édito  en  cuenta  cor r i ente, que  car ece de una  

r eg ulación  expr esa  en  n uestr o  or denamiento, podr ía  def ini r se como  aq uel 

neg ocio  jur ídi co  b il ater al por el cual el comer ciante  o  entidad  mer canti l  se  

obli ga  a  tener  a  di sposi ción  de l a  otr a  par te  una  deter minada  suma  de diner o, 

ya  en  n umer ar io  en  efecti vo, ya  en  efectos mer canti l es  o  pago  de deuda, 

haci éndose constar en  la  cuenta  corr i ente  del benefi ciar io  la  cantidad  p or la  

que se co ncede el cr édi to  y  la  ca ntidad  o  cantidades de que vaya  di sponiendo  la  

per so na  a  quienes el cr édi to  se  concede, poniendo  así el «ser vi cio  de caja»  en  

favor del cl i ente, q ue  abar ca  ta nto  los pagos como  los cobr os por cuenta  de 

éste, del q ue  p uede  sur g i r , en  u n  momento  deter minado, un  sal do  exi g ibl e201. 

 

                                            
200  SA P  de  C órd oba  (Secci ón  2ª.) , de  14-2-2000  (R ecurso  de  A pel aci ón  núm . 349/1 9 99) (A C  
2 0 00\2684), F.D .3° . 
201 SA P  de  C órdoba, de  3-1 2-1994  (R ol l o  de  A pel ación  núm . 281/1 9 94) (A C  19 9 4\2 1 60), 
F .D .2°. 
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       L as Sentencias del T r ibunal Su pr emo  de  1  de mar zo  de 1969  (RJ  

1969\1137), 12  de  ju nio  de 1 976  (RJ  19 76\2750) y  27  de  juni o  de 1989  (RJ  

1989\4787), definen  (el co ntrato  de  apertura  de crédi to  en  cuenta  corr i ente) 

como  aq uel contr ato  por  el cu al el Banco  se o bl iga, dentr o  del lí mit e  pactad o  y  

media nte  u na  comi si ó n  que per ci be del cl i ente, a  po ner  en  d i sposi ción  de  ése, y  

a  medida  de  sus req uer i mi entos (múl ti p l es y  sucesi vos o  úni co), sumas de  

di ner o  o  a  r eal i zar  otr as pr estaci ones q ue  l e  per mit an  obtener l o  al cl i ente  (...);  

y, por su  par te, el acr edi tad o  asume la  obli gación  de  devol ver  el pr inci pal 

di sp uesto, con  las comi si ones e  i nter eses p actados202. 

 

 

b” )  Car acter ísti cas.  

 

       (E l co ntrato  de  apertura  de crédi to  en  cuenta  corr i ente) se tr ata  de  un  

contr ato  consensual , bi l ater a l , pr incip al y  atípi co, sin  r eq ui si to  especi al de  

for ma  aun  cuando  h abi tualmente, a  fi n  de di spo ner  de  un  título  q ue facil i te su  

ej ecución  en  caso  de incumpl i miento  de sus obl ig aciones de r ei ntegr o  p or el 

acr edi tado, se  otor g ue  p or  escr i to  en  póli za  de cr édi to  o  escr i tur a  públ i ca  con  

inter vención  de fed atar io  públi co203. 

 

 

c” )  Co ntenido  obli g acional .  

 

       Esa  di sp osi ci ó n  de fond os, q ue  consi ste  en  la  p osib i l i dad  dada  a l 

acr edi tado  de  di sponer  del patr imonio  del acr editantes h asta  l a  concur r encia  

de una  suma  deter minada, se  concr eta  en  u na  ser i e  de  pr estaciones a  q ue  vi ene 

obli gado  la  entidad  cr edit i ci a, pr estaciones q ue  pueden  consi sti r  en  entr ega  en  

efecti vo  de  ca nti da des, pago  de  cheq ues gi r ados por  el acr editado, descuentos 

                                            
202  SA P  de  M adr i d  (Se c ción  11ª.) ,  de  3 -3-20 0 0  (R ecurso  de A pel aci ón  núm . 3 4 1/199 8)  (A C  
2 0 00\1324), F.D .2° . 
203  SA P  de  M adr i d  (Se c ción  11ª.) ,  de  3 -3-20 0 0  (R ecurso  de A pel aci ón  núm . 3 4 1/199 8)  (A C  
2 0 00\1324), F.D .2° . 



384 

de l etr as de  cambio  que el acr edi tado  pr esente  como  tened or , etc. En  el «D ebe»  

de la  cuenta  aper tur a da  del acr editado  se anotar á n  las ca ntida des de  que  haya  

ido  d i spo niend o  así como  el impor te  de comisiones e  inter eses, y  en  el «H aber »  

se anotar án  los reembol sos de  capita l q ue  efectúe el acr edi tad o204. 

 

       E l Ba nco  queda  compr ometido  a segui r  l as ór denes del acr edi tado  r especto  

a  la  di sposi ción  de fond os pr evi sta  dentr o  del per íodo  de ti empo  y lími te  

cuantit ati vo  convenid o, mediante  el li br amiento  de  cheq ues contr a  la  cuenta, 

di sp osi ci ón  en  efecti vo, ór denes de  tr ansfer encia  o  cualq ui er otr o  mod o  

admit ido  por l os usos bancar ios, y, p or  su  par te, el acr edit ado  asume la  

obli gación  de  devol ver  el pr inci pal di sp uesto, co n  las comisiones e  inter eses 

pactados205. 

 

 

d” )  Contr ato  de a per tur a  de  cr édi to  en  cuenta  cor r i ente  en  BANESTO  par a  la  

suscr i pción  de acci ones del b a nco  acr eedor  (r ecl amación  del cr édito  vencido).   

 

 

1.     I nex i stenci a  de v i cios del consenti m i ento, pese  al especi al i nterés del banco  

en  promoci onar l a  com pra (bajo  in terés e  inex i gencia  de garantías, salv o  l a  

ex presa  prohibi ci ón  de v enta  de l as acci ones) y l a  poster i or i nterv ención  del 

banco  por el B anco  de  España.  

 

       D ebemos señalar que no  se  apr eci a  q ue la  mi sma  (sentencia)  h aya  

incur r i do  en  er r or al a ten der  p ar a  la  r esoluci ón  de pl eit o, a  la  póli za  q ue  

amb as par tes en  l i ti g io  suscr i bi er on  en  fech a  28  de febr er o  de  1989  

consider ándola  en  sus justos y  co ncr etos tér minos, esto  es como  un  contr ato  de 

aper tur a  de cr édi to  en  cuenta  corr i ente  co n  l a  f i nal idad  de adq ui r i r  acci o nes 

                                            
204 SA P  de  C órdoba, de  3-1 2-1994  (R ol l o  de  A pel ación  núm . 281/1 9 94) (A C  19 9 4\2 1 60), 
F .D .2°. 
205  SA P  de  M adr i d  (Se c ción  11ª.) ,  de  3 -3-20 0 0  (R ecurso  de A pel aci ó n  n úm . 341/1998) (A C  
2 0 00\1324), F.D .2° . 
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del banco  acr eedor , sin  q ue tal n atur al eza  quede desvi r tuada  por el hecho  de 

que fuese una  polít i ca  del r efer i do  banco  el ofr ecer  l a  fi nanciaci ón  de  

adqui si ción  de  acci ones a  empleados y  a  deter minados cli entes mediante  la  

concesión  de cr édi tos en  con di cio nes ventaj osas, o  lo  que es igu al de  l os 

ll amad os cr édi tos bl andos (...). L a  l imi taci ón  tempor al de  enajen ación  de  las 

acciones ad q ui r i das, volu ntar iamente  asumida  p or  el a pelante, no  consta  que  se  

vi er a  for zado  a el l o, no  puede acarr ear  tal es consecuencias, cua n do  l o  ci er to  es 

que nada  l e  impidi ó  el ej er ci ci o  de los der echos pol í ti cos diman a ntes de la  

acciones ad q ui r idas, apl i cánd ose  l os eco nómicos, esto  es el i mpor te  de  l os 

di vidend os, media nte  abono  en  la  cuenta  corr espon diente  a l cr édi to, al pago  de 

los inter eses del mi smo  (...)206. 

       L a  póli za  suscr it a  vencía  el 28  de  febr er o  de  1993  y  en  tal fech a  el ba nco  

demandado  no  ha bía  si do  i nter venido  p or  el Banco  de  España, por l o  q ue no  

hay despr opor ci ón  en  las pr estaciones si tenemos en  cuenta  que el cr édi to  

concedido  y  l a  compr a  de las acci ones n o  integr an  el mi smo  co ntr ato, aun  

cuando  el moti vo, que no  la  ca usa, del pr imer o  fuer a  l a  adqui si ción  de éstas, 

acar r eando  el contr ato  de  adqui si ci ón  de acci o nes en  bol sa  un  negocio  

emi nentemente  especulati vo  y  suj eto  por  el l o  a  pr evi si bl es fl uctuaci ones tanto  al 

al za  como  a  la  baja, r azón  por la  q ue  no  concur r en  en  él l os  pr esup uestos q ue  

la  jur i spr u dencia  establece  p ar a  la  extr a or din ar ia  a pli caci ón  de la  cláusula  

«r ebus si c  stantib us»207. 

 

 

2.   I napl i caci ón  de l a  prohibi ci ón  del art. 81.1  L SA /1989: neg ocio  j urídi co  

cel ebrad o  en  todo  caso  co n  anter i or idad  a  l a  entrada  en  v ig or de esa  L ey.  

 

       E l ar t. 47  de la  L SA  de 1951, vigente  a  la  f i r ma  del contr ato, no  pr ohíbe  la  

venta  de  acci ones de autocar ter a  a  ter cer os, si endo  lo  ci er to  q ue  la  pr o hib i ción  

                                            
206  SA P  de  M adr i d  (Se c ción  11ª.) , de  6-6-20 0 0  (R e curso  de  A pel a ci ón  n úm . 1071/1998) (A C  
2 0 00\1844), F.D .2° . 
207  SA P  de  M adr i d  (Se c ción  1 1ª.) ,  de 6-6-20 0 0  (R e curso  de  A pel a ci ón  n úm . 1071/1998) (A C  
2 0 00\1844), F.D .6° . 
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del ar tículo  81  de la  L SA  vigente  en  la  actual id ad, excluye en  su  númer o  3  l a  

apl i cación  de su  númer o  pr imer o  a las oper aci ones efectuad as por bancos u  

otr as entidades de  cr édi to  en  el ámbito  de  las oper aciones or d i nar ias pr o pias 

de su  o bj eto  soci al q ue se sufr ag uen  con  car go  a  bi enes l i br es  de la  soci edad, 

pr ecepto  q ue  r esult a  inapli cable si se  ti ene  en  cuenta  q ue  el neg ocio  j ur íd i co  

cuestionado  se  cel ebr ó  casi un  año  a ntes de  la  entr ada  en  vigor de di cha  L ey (1  

de ener o  de 199 0), si n  que p ueda  invocarse  con  éxit o  l a  Segun d a  D i r ectr i z  de  

soci edades, de 13  de  di ci embr e de 1976  (77/1991/CE E), p ues su  ar tículo  23, 

r ecogido  en  el Antepr oyecto  de ju l i o  de  1986, también  excl uye l as oper acio nes  

r eal i zadas en  el ámbito  de  las act i vi d ades or dinar i as de los ba ncos y otr os 

estableci mientos fi n ancier os, así como  las o per aci ones r eal i za d as con  el f i n  de  

adqui r i r  p or  y  p ar a  el per sonal de la  soci edad208. 

 

 

e” )  D i fer encias con  el co ntr ato  de cuenta  corr i ente. 

 

       Esa  movil i dad  de  extr acci ones y  r ei ntegr os der i vada  de  esa  situ aci ón  de  

cuenta  cor r i ente, (no  puede) confun di rse  con  el contr ato  de cuenta  corr i ente  

por que, como  enseña  la  Sentencia  del Tr i b unal Su pr emo  de 9  novi embr e  1984  

(RJ  1 984\5372), en  la  aper tur a  de cr édi to  de cuenta  cor r i ente  no  hay una  mutua  

concesión  de cr édi to  por ser úni camente el b anco  quien  otor g a  el cr édi to  al 

cl i ente. Con  todo  y  co n  eso, el l o  no  empiece  a  que en  la  pr ácti ca  bancar ia, en  el 

contr ato  de a per tur a  de cr édi to  en  cuenta  cor r i ente, se per mi ta  un  excedid o, de  

maner a  que el acr edit ado  l l egar e a  ser deu dor de una  cantidad  super ior a  l a  del 

l ímit e  co nvenid o, l o  cu al ha  gener ad o  contr oversi a  en  la  d octr ina  y  en  la  

jur i spr udenci a, p ues l a  deter mi nación  de l a  suma  h asta  la  cu al el acr edi tad o  

ti ene la  facultad  de di sponer , es una  de las notas car acter ísti cas del contr ato  de  

aper tur a  de  cr édi to209. 

                                            
208  SA P  de  M adr i d  (Se c ción  11ª.) , de  6-6-20 0 0  (R e curso  de  A pel a ci ón  n úm . 1071/1998) (A C  
2 0 00\1844), F.D .3° . 
209 SA P  de  C órdoba, de  3-1 2-1994  (R ol l o  de  A pel ación  núm . 281/1 9 94) (A C  19 9 4\2160), 
F .D .2°. 



387 

f” )  E l ementos esencial es. 

 

 

1.     V i ci os del co nsenti m iento.  

 

       D ebemos consider ar  i gualmente, que a demás de  la  inexi stencia  del 

contr ato  p or  fal ta  de al gun o  de  los el ementos esencial es, q ue son  los que 

enumer a  el ar t ículo  1261  del Código  C i vi l  y  de su  nul idad  r a di cal y  a bsoluta, 

que se pr od uce cuan d o, pese  a  co ncurr i r  l os pr ecit ad os el ementos esencial es, el 

contr ato  vio la  un  mandato  o  pr o hibi ción  l egal cuya  vulner ació n  se  ve 

sanci onada  con  la  i nefi cacia  por n o  pr ever se  u n  efecto  di st i nto  p ar a  el caso  de  

contr avención  segú n  el ar tículo  6-3  del Código  C i vil , se  dan  otr os casos de 

anulabi l i da d  o  nul idad  r el ati va  q ue sur gen  cuando  concur r i endo  también  l os 

r eq ui si tos del ar tículo  1261  adol ecen  los contr atos de a lguno  de  los vi ci os q ue 

los inval ida n  con  ar r eglo  a  l a  l ey, como  son  los del co nsentimiento  en  la  

for mación  de  la  volu ntad, l os  q ue afectan  a  la  capacid ad  de o br ar de al guno  de  

los contr atantes o  la  fal sedad  de  la  causa, q ue son  a los que se  r efi er en  los 

ar tícu los 130 0  al 1309  del mi smo  Có dig o  C i vil 210. 

 

 

2.     A usencia  de  error en  el consenti m i ento. 

 

       Se hace r a di car l a  actuaci ó n  insi diosa  de la  enti da d  demanda nte 

deter minante  del er r or  i nsal va ble  en  la  pr estaci ón  del consentimiento, en  q ue  

consci ente y  del iber adamente apar entó  u n a  imagen  pr o pia  de estabi li dad  par a  

encubr i r  su  r eal sit uación  p atr imonia l (...). Y  así, como  ya  ha  tenido  ocasi ón  de  

declar ar  esta  Audiencia  Pr ovinci al , en  tor n o  a  cr édi tos concer tados con  la  

mi sma  fin ali dad  y  pr esupuestos simil ar es, «quien  adquier e  val or es en  bol sa  

asume un  r i esgo  de pér dida  o  de ga na ncia, r i esgo  conocido  p or  todos, sin  q ue  
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l a  var iació n  de  valor  que h ayan  po dido  exper i mentar l as acci o nes adqui r idas, 

pueda  influi r  en  mo do  alguno en  l a  vali dez del co ntr ato  cel ebr a d o  p ar a  su  

adqui si ción»  [ Sentencia  de  22  de marzo  de 1 99(si c) de la  Sección  20] , (...) 

r azonami ento  que encuentr a  su  apoyo  en  la  necesar ia  d i sti nción  que ha  de 

hacer se  entr e  lo  q ue co nsti tuye  l a  ca usa  del co ntr ato  de a per tur a  de  cr édit o, 

que es l a  obtención  de una  di sponibil i dad, y  el moti vo  de los contr atantes, l a  

compr a  de accio nes del pr o pio  banco, q ue no  puede  influi r  en  la  ca usa  del acto  

de a per tur a  del cr édit o  en  cuanto  no  incor por a  declar ación  de volu ntad  como  

causa deter minante  de su  pr estació n, moti vo  por el cu al tamp oco  p uede h acer se  

der i var l a  nul idad  de l a  pól i za  de cr édit o  en  l i t i g io  de la  al egada  asu nció n  de  

deter minadas obl igaci ones p or l a  pr estatar i a  r el aci onad as con  la  compr a  de l as 

acciones q ue, en  pala br as de  la  sentencia  de  esta  Au diencia  Pr ovincia l de 3  de 

novi embr e de  1998  (Secció n  18ª.) debe consider ar se u n a  o per ación  

per fectamente  sep ar able  de la  de  cr édi to 211. 

 

 

g” )  L ími te  cuantita ti vo  de  las ór denes de pa go.   

 

       En  el contr ato  de  cuenta  cor r i ente  bancar ia  el l ímit e  cu a nti ta ti vo  de  las 

ór denes de pago  vi ene dad o  por l a  cif r a  del «H a ber »  del cl i ente  en  el momento  

de la  or den, y, por  otr o  lado, cuando, de  acuer d o  con  un  pr ácti ca  ba ncar ia  

habit ual , el Ba nco  (o  entidades simi lar es a l mi smo, como  las Caj as de  Ah or r o) 

per mit e  l i br amientos de cheq ues por cuantía  super i or al expr esado  l ímit e  de  la  

cuenta  cor r i ente  r espect i va, el l o  impl i ca  u na  concesión  encubi er ta  de  cr édi to  

bajo  la  for ma  de  descubier tos212. 

 

 

h” )  Sald o  deud or . 
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1.     Fi j aci ón  del sal do.  

 

       En  ver d ad, a  este  r especto, cuand o  de un  pr ocedimiento  ej ecut i vo  se tr ata, 

l a  f ij aci ón  del sal do  deud or en  los co ntr atos de a per tur a  de cr édito  en  cuenta  

corr i ente, vi ene deter minado  p or  la  cer t i f i cación  que expide l a  entida d  

cr edit i cia  de di cho  sa ldo, co nfor me a  la  nor mati va  bancar i a  apl i cada, der i va do  

de esa  si tuación  de cuenta  corr i ente, cuyo  saldo  no  ti ene  necesar iamente q ue  

coinci di r  con  el imp or te  del cr édi to  concedid o, y de a hí q ue en  las póli zas se  

incluya  nor malmente  una  cl á usula  p or cuya  vi r tud  la  l i qui daci ón  del cr édi to  

pr act i cado  por  la  enti dad  ej ecuta nte  haga  fe  en  ju i ci o, y  a  ell a  queda  someti do  

el deudor o  deu dor es213. 

 

 

2.     Prueba del sal d o: certi f i cación  del B anco, con  interv ención  de Corredor de  

Com erci o.  

 

       F r ente  a  la  deci sión  r ecurr id a, en  el pr esente r ecurso  se  ar ti cu lan  l os 

sigui entes moti vos, q ue  son  objeto  de  examen  (...):   

       En  el octavo  moti vo, se denu ncia  la  i nfr acción  de l o  di spuesto  en  el ar tículo  

1257  C C, a l di spo ner  que el cumpli miento  de los contr ata ntes no p uede dejar se  

al ar bi tr i o  de uno  de  los co ntr atantes; r ei ter ando  la  facul tad, en  ci er to  modo  

i r r eg ular , q ue  ostenta  la  entidad  ba ncar ia  de  deter minar  la  canti d ad  a  r ecl amar 

por cer ti f i caci ón  expedida  por l a  pr o pia  entidad, con  i nter venció n  del Corr ed or 

de Comer ci o, por  cuanto, como  se  ha  apuntado, se  escr ibe  que el banco  

demanda nte cer r ó  y l i quidó  las cuentas sa ncionadas en  d os momentos di sti ntos 

(...), como  actuación  pr evia  a  l a  demanda  or ig inar i a  de  las pr esentes 

actu aci o nes; que el r esultado  de amb as cuentas so n  di stin tas, p or q ue  o bedecen  

a  di sti n tas consider aciones; y  se r esponde q ue sin  per j u i cio  de ser  exactas l as 

ci r cu nsta ncias rel ati vas a  cada  una  de l as cuentas corr i entes  (...), en  caso  
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alguno, puede consider arse  q ue la  actuaci ón  del banco  tr as el impago  de las 

cambial es, y  tr as el agotamiento  del cr édito  co ncer tado  y  el cor r espondiente  

oper aci ón  de saldo, en  donde se compensa n  las par ti das - las  acti vas y  las 

pasi vas-, suponga  ej er ci ci o  de facul tades  q ue si bi en  ampar adas en  un as 

cláusulas inter caladas en  los contr atos de ad hesión, pueden  consider ar se como  

abusi vas o  di sta ntes del sentido  jur ídi co  r eequi li br ad or a  lo  que  se r efi er e  el 

moti vo, ya  q ue, en  definit i va, el l o  está  per fectamente incar dinado  en  la  

corr espondiente n or mati va  q ue avala  di chas pr ácti cas bancar ias, y que, en  caso  

al guno  puede ser vi r  par a  oscur ecer  el fundamento  de  la  acci ón  ej er cit ada, esto  

es, f i anza  sol id ar ia, impago  por  p ar te  del deudor y  ej er ci ci o  de  la  

corr espondiente acci ón  de r ecl amación  fr ente  a  d i cho  fi ador ; por l o  cual , l a  

actu aci ón  por l a  entidad  bancar ia  acr eedor a, en  todo  caso, se  ajusta  a  la  

l egítima  defensa  de sus inter eses214. 

 

 

e’ )   I n demni zaci ón  de  da ños y  per j ui ci os. 

 

 

a” )  Ausenci a  de r esp onsabi l i dad  en  la  enti dad  ba ncar i a  deman d ada.  

 

       E l contr ato  de  cuenta  cor r i ente  es de  car ácter  bi l ater al , asumiendo  ambas 

par tes o bl i gaci o nes que componen  un  contenido  típi co  de  los l l amad os  

contr atos de  gesti ón, en  este  caso  del denominad o  ser vi ci o  de  caja  que supo ne 

el cumpl i mi ento  p or  par te  del Ba nco  de  las ór denes que el cl i ente  pueda  dar l e, 

sobr e l a  b ase  de  una  ti pif i caci ón  a  tr avés de  los usos ba ncar i os y  si empr e  q ue  el 

cl i ente  di sponga  de fond os o  cr édi tos p ar a  poder efectu ar di chas ór denes, l o  

que no  ha  sucedido  en  el caso  que examin amos215. 
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b” )  F al ta  de  acr edit ación  de los per j ui ci os sufr idos por  el  actor .  

 

       En  consecuencia  y  con  independenci a  de que  el actor , en  u na  r epr obable  

desidi a  pr obator ia, ni siqui er a  se  ha  pr eocupado  de intentar acr edi tar cu áles  

han  si do  los per j u i cios pr oducidos y menos aún  qué  b ases justi f i can  su  

r eclamación  de 5.0 0 0.000  de ptas. y  sa bida  es la  jur i spr udencia  so br e  la  

necesidad  de  pr ueb a  del acaecimi ento  de dañ os [SSTS  de  5-3-1992  (RJ  

1992\2391), 2 2-7-19 9 4  (RJ  1994\5526) y  6-4-1995  (RJ  1995\34 16)] , el r ecur so  

debe ser  desesti mado  co n  imposi ci ón  de las  costas a  la  par te  apelante, ar t. 710  

L EC 216. 

 

 

f ’ )    F ia nza  soli d ar i a: i nexi stenci a  de  pr escr ipci ón  de  la  acci ó n.  

 

       Siend o  inoper ante  la  r ei ter ada  a l eg ació n  del demandad o-r ecur r ente, de  

que p or  ha ber  pr escr i to  la  acci ón  cambiar ia  no  pr ocedía  r eclamar cantidad  

al guna  fr ente  a  di cha  entidad  deud or a, pues p or el  car ácter  soli d ar i o  de la  

fi a nza, el ba nco  no  tenía  por qué d i r i gi r se  pr eviamente  al deudor , y, p or que, es 

indi scuti bl e, en  este  pr oceso  no  se ej er ci ta  acci ón  cambiar ia  de cl ase al guna, 

sino  que se tr ata  de  una  acci ón  enta blada  al amp ar o  del j u i ci o  decl ar ati vo  

corr espondiente  y  de car ácter  or d in ar io, o  de r eclamación  de  cantidad  fr ente  a  

quien  g ar anti za  una  obli gaci ón  de  pago  cuando  el deud or  pr inci pal no  l o  ha  

hecho, por  l o  cu al , es  evidente  que el p lazo  r epeti do  de  3  años, y  q ue cer r ar ía  

en  lo  posibl e p or pr escr i pción  di cha  acci ó n, es a bsolutamente i nsosteni bl e, con  

lo  que  se confi r ma  el r ehúse de  di ch os moti vos217. 

 

 

g’ )    I n ter eses pacta d os.   
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a” )  C lá usula  de  in ter eses var ia bl es de demor a: val idez.   

 

       En  cuanto  a la  a l eg ació n  de nuli da d  de  la  cl áusula  de  la  pól i za  r el ati va  a  

los i nter eses de  demor a, l os  cuales ser án  l os que  en  cada  momento  r i j an  par a  

los descu bier tos en  cuenta, aunq ue  algun a  d octr ina  sosti ene tal conclusió n  p or 

apl i cación  de los ar tícu los 1256  CC  y  10  de l a  L ey de Consumid or es, l a  

li ber a li zaci ón  de in ter eses en  l a  banca  que contempla  la  O r den  M ini ster ia l 12  

di ci embr e 1 9 89  ti ene como  contr ap ar tida  unas exi gencias de  publ i ci dad  en  las 

pr o pias ofi ci nas bancar ias y  un a  estr i cta  di sci pl i n a  a dmini str ati va  por el 

contr ol q ue ej er ce  el Banco  de España  que  ha  de vi sar esos ti pos de  in ter és p or  

l o  que ta l es cl á usulas de inter és var ia bl es no  son  por sí mi smas nulas si empr e  

que se  hayan  cumpli do  tal es requi sit os (S SA P  de  Sevil l a  de 2 7  marzo  1993  y  

H uel va  de 1  octu br e 1993). Co nstando  p ues en  autos l as dil i gencias de  vi sados 

por  el «Ba nco  de España»  de los sucesi vos ti p os apl i cables, no  pr ocede  l a  

nuli dad  sol i cit a da218. 

 

 

b” )  Exi genci a  de inter eses p or  encima  del lí mi te.   

 

       Se al ega  igu almente  que se  han  exi gi do  i nter eses p or  exceso  de  l ímit e  a  

pesar de q ue  su  pa g o  no  se co ncer tó  en  l a  póli za  y  así lo  decl ar a  la  Juez de  

insta ncia. Per o  lo  ci er to  es que nada  se  ha  exigido  por ta l co ncepto  como  

afi r ma  el per it o  señ or  L eal D omingo  quien  en  su  r ati f i caci ón  manifi esta  q ue no  

ha  a pr eci ado  en  la  l i quid ación  in ter eses por exceso  de  l ími te. D e  igual modo  y  

a  pr eguntas d i r ectas de l a  Juez respon de  que la  mínima  dif er enci a  que exi ste  

entr e  el  i nter és p actado  (el  7% ) y  el r ealmente  a pli cad o  no  es consecuencia  de  

ha ber car gado  inter eses de  demor a  al 18%  si no  q ue  pudier a  ser  debido  a  
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i nclu i r  g astos de  mantenimiento  o, r espon de  al L etr ad o actor , a  la  dif er enci a  de  

tomar como  di vi sor  el año  comer ci al de 36 0  días y  n o  el natur al de  365 219. 

 

 

h’ )   Jui cio  ej ecuti vo.   

 

 

a” )  F und amentos de  la  acció n  ej ecuti va.  

 

 

1.  Conf orm idad  táci ta  con  los ex tractos per iódi cam ente  rem it i dos por l a  entidad  

credi ti ci a  al no  i mpugnarse en  el pl azo  f i j ad o.  

 

       (En  l as condi ci ones de  l as p ól i zas suscr it as) se pr evé, y  así se  estip ula  

también, que el si l enci o  por el cuenta-corr enti sta  engen dr a  en  el Ba nco  la  

confianza  en  un a  deter min ada  volu nta d  p osi t i va, es deci r , una  pr estación  tácit a  

de confor midad  tr anscur r ido  un  pr el i j ado  plazo. L os demanda d os-apelantes n o  

impugn ar on, o  a l men os no  han  acr edita d o  lo  hi ci er an, l as a notacio nes  

contables de la  cuenta  q ue se r efl ej aban  en  los extr actos per iódi camente  

r emi t i dos p or l a  enti da d  cr edit i cia , y  aunque no  p uede  co nsider ar se, 

ci er tamente, como  u n a ver da der a  declar ación  de  volu ntad  negocia l di sp osi t i va  

sobr e der ech o  algun o  que haga  defin i t i vamente in toca ble  el saldo  apr obado, si 

se  tr ata  de una  declar aci ón  de ver dad  en favor del ba nco  o  enti dad  de ahor r o, 

de ma ner a  que ser á  el t i tular de  la  cuenta  quien  deber á  pr ob ar  el er r or de esa  

confor midad, b i en  lo  sea  de an otaci ón  o cál culo, o  por  omisión  o  

dupli caci ón220. 
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2.  Pacto  de  l i q uidez: ef ectos.  

 

       E l pacto  de l i qui dez, q ue se fund a  en  el pr i ncip io  de l i ber ta d  del ar t. 12 55  

del CC  y t i ene  fuer za  de l ey  entr e  l as p ar tes co ntr atantes (ar t. 10 91  del C C), fue  

establecido, como  uso  ba ncar i o, en  el ar t. 103  del Reglamento  del Banco  de 

España  (O . 23  mar zo  1948) gener ali zánd ose  p or O r den  del M in i ster i o  de  

Justi ci a  de 21  abr i l 1950  a  la  Banca  pr i vada, Cajas de Ah or r o  y  entida des 

fi nanci er as; de  acuer do  con  él l as par tes pueden  conveni r  que la  ca ntidad  

exi g ibl e  sea  l a  especi f i cada  en  la  cer t i f i cación  expedida  por l a  entidad  

acr eed or a  y  deb a  ser  tenida  por l íquida  si empr e  que co nste  en  d ocumento  

fehaci ente  si fue  r eal i zada  en  l a  for ma  pactad a. Por el l o, si en  el contr ato  

suscr i to  por  l os  l i ti ga ntes (cl áusula  1 1) se  r egula  el cumpli miento  de  di cho  

pacto, a  el l o  han  de atener se  las p ar tes; y si endo  así, no  puede  o poner se  tacha  

al guna  a  su  inter pr etación  l i t er al , confor me las r eglas de her menéuti ca  q ue  

conti enen  l os ar ts. 1281  y  ss. del C C221. 

 

 

3.  V enci m i ento  anti ci pado: supuestos de  v al idez.  

 

       Por otr o  lado, si bi en  es ci er to , confor me a  los ar ts. 1256  y  6.1  del CC  el 

venci mi ento  a nti cip a do  está  pr ohib ido  cu ando  se fund a  en  la  declar aci ón  de 

volu ntad  u ni l ater al de una  de  las par tes contr atantes, ser á  no  obstante  váli do  

cuando  exi sta  causa  que l o  just i f i q ue  -por  ej emplo, ej ecuti vos contr a  el mi smo  

deudor q ue mer man  l a  confi anza  de  r eco br o  de un  pr éstamo- o  se  du de q ue  el 

acr edi tado, l l egado  el día  del vencimiento  del cr édi to, es más q ue pr evi si bl e  

incumpla  su  o bl igaci ón222. 

 

 

b” )  Nul idad: título  si n  fuer za  ej ecuti va. 
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1.     Canti dad  i l íq uida: ex i stenci a  de  ex cedidos so bre  el l ím it e  co ncedid o  en  l a  

pól i za.  

 

       D ebe pr osper ar el moti vo  de nul idad  al egado  y  pr evi sto  en  el ar tícu lo  1467, 

núm. 2  de la  L ey  de Enjui ci amiento  C i vil , en  r elaci ón  con  los ar tícu los 1440  y  

1435  de l a  L ey de Enjui ci amiento  C i vi l , por l a  fal ta  de fuer za  ej ecuti va  del 

títu lo  por fal ta  de l i quidez, r especto  de este  f i ad or , dado  q ue en  la  li qu id aci ón  

se han  inclu ido  sin  di sti nción  a lgu na, no  sól o  el pr inci pal , i n ter eses y  

comisio nes, si no  también  los excedid os que so br epasan  en  mucho  la  cantidad  

r ealmente avalada  (y  hemos de  suponer que también  sus cor r espo n dientes y  

específ i cos inter eses), si n  q ue  pueda  sa ber se  con  l a  l i q uid ació n  efectuada  q ué  

cantida des se  cor r esponden  a cada  uno  de tal es conceptos, algun os de  los 

cuales no  debe  r esponder el f i a dor don  Si l vino  R. D ., por l o  que es pr ocedente  

la  est imación  del r ecurso  de  apelación  inter p uesto 223. 

 

 

2.     Cantidad  l íquida: d i f erenci as de  in tereses apli cad os a  cantidades i dénti cas, 

j usti f i cadas.  

 

       E l últ i mo moti vo  de op osi ción  se centr a  en  la  nul idad  del j ui cio  ej ecuti vo  

que ar ti cula  el p ár r afo  segundo  del ar tícul o  1467  en  r el aci ón  con  el ar tículo  

1435, de la  L ey de Enjui ci amiento  C i vil , a l ha berse  inclu ido  en  la  l i quid aci ón  

«gastos in justi fi cados y  ar bi tr ar i os»  n o comp ul sados p or el Cor r ed or  de  

Comer ci o, ta l es como, si endo  los efectos descontad os de idénti co  impor te  l os 

«gastos de  devolución»  var ían  (así, par a  ca ntid ades de dos mil l ones de pesetas: 

70.044  ó  71.044, y  p ar a  el mi l l ón  de  pesetas, 3 5.044  ó  3 6.044  pesetas). A  este  

r especto, hemos de  señalar  q ue  los g astos q ue se  di cen  in justif i cad os no  han  

sido  objeto  de  pr ueb a  alguna  por par te  del oponente  (ar tícu lo  1 2 14  del Código  

C i vil ) y  q ue, en  cuanto  a las di fer encias de inter eses apl i cad os a  cantida des  

                                            
223  SA P  de  Pal enci a  (Se c ci ón  Ú ni ca) , de  1 -10-1999  (R e curso  de  A pel a ción  núm . 492/199 8) 
(A C  1999\1 9 15), F .D .5° . 
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i dénti cas, su  r azó n  estr iba  en, no  sólo  la  fecha  en  que se  envía  una  r emesa, sino  

también  en  que exi ste  una  var iaci ón  en  los días de  devengo  de  d i ch os i nter eses, 

l o  que no  obsta  a  l a  integr ación  del t ítu lo  ej ecuti vo. Por todo  l o  expuesto  no  

pr ocede estimar  este  moti vo  de  oposi ci ó n224. 

 

 

3.     Certi f i caci ón  de  Corredor de Com erci o  com pro bando  l a  co nf orm idad  del 

sal do  y l a  l i qu idaci ón.  

 

       E l ar t. 1435  de l a  L EC  q ue susti tuyó  a  la  O r den  21  a br i l 1 950  y  al R.D . 

2680/1982, de 1 5  octubr e, par a  las escr it ur as notar i al es, y cuya  

consti tuci onal ida d  no  ofr ece  duda  alg u na  desp ués de  las Sentencias del 

Tr ibunal Constituci onal de  10  febr er o  y  2  a br i l 1 992  (RTC  19 92\14 y  RTC  

1992\47), e  indi r ectamente en  el Auto 54 1/198 4, de  26  septi embr e, esta blece y  

deter mina  el pr ocedimiento  de  l i quid aci ón  con  la  compr ob ación  del Corr ed or  

de Comer ci o, q ue  ostenta  pr esu nción  de  ver acidad  mientr as el deudor no  

pr uebe l a  inexacti tud  del sa ldo, confor me al ar t. 93  del Código  de Comer ci o, 

por su  cual idad  de fed atar i o  mer ca nti l , al cu al , por otr a  par te, no  p uede  

consider ársel e  como  per ito  co nta ble  q ue  tenga  q ue r eali zar una  audi tor ía  de la  

oper aci ón, sino  simplemente exi gírsel e  q ue  haya  compr obado  l a  confor midad  

del saldo  q ue  co nste  en  la  cer ti f i cación  b a ncar ia  con  el q ue  apar ezca  en  la  

cuenta  abier ta  a l deu dor  y  que d i cha  l i qu i dación  se  ha  pr act i cado  confor me a  

lo  pactad o225. 

 

 

4.     N oti f i caci ón  prev i a  al deudor, por tel egram a, del v enci m i ento  anti ci pado: 

i n necesario  q ue  l a  n oti f i caci ó n  requiera  l a  cal idad  de f ehaci ente.  

 

                                            
224  SA P  de  C uenca, de  15-5-1 9 98  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 305/199 7) (A C  1998\5498), 
F .D .4°. 
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       E l párr afo  f i n al del ar t. 1435  de l a  L EC  exi ge úni camente la  «n oti f i caci ón  

pr evia»  al deudor del impor te  de  la  cantidad  exig ibl e, sin  que esa  n oti f i caci ó n  

r eq ui er a  la  cal idad  de  fehaciente, por  cuanto, a  r aíz de l a  publi cación  de l a  L ey  

10/1992, de 30  a br i l , mo di fi cati vo  del p ár r afo  l egal i nd i cado, q ue impo ne ese  

r eq ui si to  di r i gido  tanto  a  deudor como  fi a dor , di ch o  acto  supone una  mer a  

comuni caci ón  de la  r ecl amación  pr esentada  p or el acr eed or , basta ndo  con  q ue 

se acr edi te  que la  mi sma  se  r eal i zó  y  si n  q ue  sea  pr eci so  medie  un  deter minado  

pl azo  de ti empo  entr e  l a  comuni cació n  y la  pr esentaci ón  de la  demanda. Por  

el l o, acr edi ta do  (d ocumentos 9  al 1 2) el envío  de di ch os tel egr amas y  su  

r ecepción  p or l os afectados, es evi dente  que se cumpl ió  co n  el r equi si to  

indi cad o226. 

 

 

5.     Póli za  de  crédi to  para l a  negociaci ón  de  docum entos.   

 

 

5.1.  I nex i stenci a  de obl igaci ón  por parte  de  l as entidades de  crédi to  de  apertura  

de cuenta especial .   

 

       A l amp ar o  del ar tícul o  1467.2  de  la  L ey  de  Enjui ci amiento  C i vil , aducen  

los recur r entes l a  car encia  de fuer za  ej ecuti va  del título  en  vi r tud  del cual se  ha  

despachad o  la  ej ecuci ón  p or cuanto  la  Caja  (X )  n o  pr ocedió, confor me se  

establece  en  l as cl áusulas segund a  y cuar ta  de la póli za, a  la  a per tur a  de l a  

«cuenta  especi al»  ni haber identif i cad o  la  cuenta  en  q ue  debían  car garse  l os 

efectos o bjeto  de  descuento. No  exi ste  en  la  l egi slación  mer canti l n i en  la  

pr ocesal pr ecepto  alguno  que obl ig ue a  las  entidades de cr édi to  a  la  a per tur a  

de di cha  cuenta  especial a l mar gen  de la  que tenga  abi er ta  el pr estatar i o  y  en  

la  que pueda  ser  car g ado  el i mpor te  de los efectos descontad os y  que no  fuer an  

aten did os; como  señala  la  sentencia  r ecurr i da, l a  ci tada  cuenta  especia l 

                                            
226    SA P  de  C uenc a, de  1-7-1 9 9 4  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 80/1994) (A C  1 9 94\1 2 04), F .D .2° . 
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obedece a  una  costumbr e o  uso  ba ncar io  que no  l i mita  la  efi cacia  ej ecuti va  de 

la  póli za  cuyo  imp or te  se r eclama 227. 

 

 

5.2. I nex i stenci a  de def ectos ex trínsecos: error m ecan o gráf i co  en  l a  

denom inación  de  soci edad  af i anzada.  

 

       Escasos deben  ser  l os  r azon amientos  q ue i mpiden estimar la  excepción  

ar ti cu lada  a l amp ar o  del ar t ícu lo  1429.6  de  la  L ey de Enju i ci amiento  C i vi l p or 

l os r ecurr entes, sol i cit an  la  nul idad  del j ui cio  ej ecuti vo  p or  defectos extr ínsecos 

o  por i li quidez de  la  deuda, por cuanto, r especto  de  los pr imer os, q ue  en  l a  h oja  

contable  o  extr acto  de cuenta  fi g ur e  l a  expr esi ón  «G ocaba, SL »  en  l ug ar  de 

«Cogaba, SL »  -«ú ni ca  mer canti l afi a nzad a », di ce- no  supone más que un  er r or  

mecano gr áfi co  de  n ula  i mp or ta ncia  habid a  cuenta  de que esa  al ter aci ón  de 

l etr as no  impidió  a  l os demandad os seg ui r descontando  efectos con  car go  a  la  

cuenta  que a  n ombr e  de la  pr imer a  denominación  se r eali zar on, máxime si , 

como  consta  en  co nfesi ón, aq uél los r econocier on  la  pól i za  manif estando  no  

ha ber  pagado  lo  q ue  a deudaban  «a  pesar  de  l as recl amaciones»  q ue  se  l e  

hi ci er on228. 

 

 

5.3.  I r r el ev ancia  de l a  f alt a  de i denti f i caci ón  de l a  cuenta  en  que debían  

cargarse  los ef ectos de  descuento: constatación  por el  f edatar i o  m ercanti l de su  

ex i stenci a  y  co ncordancia  con  l a  que debe  ex i sti r  en  su  L ibro  Regi stro.  

 

       N ingún  fundamento  ti ene l a  oposi ci ón  q ue denuncia  la  fal ta  de númer o  de 

la  cuenta  cuando  el fedatar i o  mer ca nti l co nstata  su  exi stenci a  y  su  

concor da ncia  co n  la  q ue  debe exi sti r  en  su  L ibr o  Regi str o  cuando  aq uél la  

                                            
227  SA P  de  C uenca, de  15-5-1 9 98  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 305/199 7) (A C  1998\5498), 
F .D .2°. 
228  SA P  de  C uenca, de  15-5-1 9 98  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 305/199 7) (A C  1998\5498), 
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cumpl e los r equi si tos de  car ácter  mer ca nti l  exi gib l es; pr eci samente la  

condi ci ón  de fed atar i o  públ i co  q ue ostenta  el Corr edor de Comer cio  (ar tícul os 

93, 95  y  106  del Código  de Comer ci o), no  sólo  l e  cual if i ca  par a  la  gener aci ó n  

de títulos ej ecuti vos  no  jur i sd i cci onales  (ar t ícu lo  142 9.6  de  la  L ey  de 

Enjui ci ami ento  C i vi l ),  sino  que también  l e  avala  p ar a  cer ti fi car y  d ar fe  de q ue  

el extr acto  de cuenta  bancar i o  o  apunte contable  coinci de  y  es corr el ati vo  a  la  

cuenta  censur ad a  por él 229. 

 
 

c” )  P l uspeti ció n  (excepcio nes):  no  acr edi tación  de l a fa l ta  de  corr espon dencia  

entr e  l os asi entos contables y  l as  o per aci ones de  caj a. 

 

       Sentadas todas l as anter ior es co nsider aci ones, l os  demandados-ej ecutad os, 

en  su  escr it o  de op osi ción  a  la  ej ecuci ón  en  su  día  desp achada, y  el amp ar o  del 

ar tícu lo  1466  de  l a  L ey de  Enjui ci amiento  C i vi l al egar on  la  excepció n  de  

pl uspeti ci ón, úni co  moti vo  ar güido, q ue  equi val e  a  u n r econocimiento  de  la  

deuda  h asta  ci er ta  cuantía, r ed ucién dose  la  di scusión  úni camente en  lo  q ue  

r especta  al «quantum»  (...).Pues bi en, al ser  adversa  a  su  tesi s  l a  sentencia  de  

instancia, l a  r epr esentación  pr ocesal de los  demandados-ej ecuta dos, r epr odujo  

en  el acto  de l a  vi sta  del pr esente  r ecur so  el moti vo  de  op osi ci ón, desestimando  

en  la  insta ncia, ad uciendo  una  err ó nea  a pr eci ación  de  la  pr ueba  por par te  del 

«i udex  a  quo»  e  infr acci ó n  del ar t ícu lo  12 5 3  del Código  C i vi l . 

       Ese moti vo  o fu ndamento, esgr imido  en  apoyo  del r ecur so  de apelaci ón  

inter puesto  -adelántase  desde  ah or a-, no  p uede  ser aco gi do, por que los 

ej ecutad os recur r entes, como  er a  su  car g a, no  han  pr obado  esa  denuncia da  

fal ta  de  cor r espondencia  entr e  los asi entos contables y  las  oper aciones de  

caja230. 

 
 

                                            
229  SA P  de  C uenca, de  15-5-1 9 98  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 305/199 7) (A C  1998\5498), 
F .D .2°. 
230  SA P  de  C órd oba, de  3-12-1 9 9 4  (R ol l o  de  A pel aci ó n  n úm . 2 8 1/199 4) (A C  199 4\216 0), 
F .D .3°. 
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d)     Contrato  de descuento  bancari o.  

 

 

a’ )   D octr in a  j ur i spr u dencia l gener al .  

 

 

a” )  Co ncepto.  

 

       Este  contr ato  (de  descuento) que  car ece  de  u na  r eg ulación  concr eta  en  

nuestr o  or denamiento, sin  per ju i ci o  de  su  mención  en  ci er tos ar tícu los del 

CCo., se  hal la  muy exten dido  en  la  pr ácti ca  y  usos bancar ios, y su  a l ca nce, 

contenido  y  obl igaci ones par a  l as p ar tes  ha  sido  ya  ob jeto  de una  ampli a  

elab or ación  j ur i spr u dencia l . Se consider a  que mediante  el mi smo  el banco  

pr esta  o anti cipa  fo ndos a  su  cl i ente, contr a  l a  entr ega  por éste  de un  

documento  de cr édito  a  plazo, p ar a  q ue a  su  vencimiento  gesti o ne su  co br o, 

detr ayend o  pr evi amente  un os i nter eses en  fu nció n  de ese  plazo  hasta  que  venza, 

así como  unas comisi o nes por l as  gesti ones de cobr anza. Tales documentos l os 

r ecibe el banco  « pr o  sol vendo», esto  es, sal vo  el b uen  fi n  de los mi smos, 

pudi endo  ser  tí tulos valor es como  l etr as de cambio, pagar és, etc., u  otr os como  

r ecib os, con  la  ventaja  en  l os pr imer os que el ba nco  detentar á  por  vía  de  

r egr eso  acci ón  ej ecuti va. En  vi r tu d  de  la  cesi ón  «pr o  sol vendo»  de los títulos, 

cuando  éstos no  sean  atendid os l l egad o  su  venci mi ento, el cl i ente deber á  

r eembol sar  a l banco  el n omin al del cr édi to  descontado 231. 

 

 

b” )  Natur al eza  jur ídi ca.  

 

       E l descuento  puede i nstr umentarse b i en  por oper ació n, es deci r , l etr a  p or 

l etr a  o  bi en  p or for ma  más gener al mediante  la  concesión  de un  cr édi to, a  

                                            
231   SA P  de  C astel l ón  (Sec ci ón  3ª.) , de  31-7-20 0 0  (R ecurso  de  A pel a ción  n úm . 5 8 6/199 8)  (A C  
2 0 00\1793), F.D .2° . 
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tr avés del cu al el b anco  se  obl iga  a  descontar  l as  l etr as q ue  l e  entr ega  el cl i ente  

hasta  el l í mit e  pactado, confor me a  deter minad as co ndi ciones, i ngr esando  su  

impor te  en  la  cuenta  del cl i ente  que ti ene l a  di sponibi l i dad  del mi smo. En  

consecuencia, el l l ama do  descuento  bancar io, según  la  config ur aci ó n  

jur i spr udenci al del mi smo, es una  fi g ur a  neg ocia l , compleja  y atípi ca, q ue  

consti tuye  un  contr ato  r eal , uni tar io  y autó nomo, que par t i ci pa  de la  natur a l eza  

jur ídi ca  del pr éstamo, como  oper ación  cr edi t i cia , que en  defin it i va  es, y  de l a  

compr aventa, consi stente  en  la  cesión  de  un  cr édi to, sin  que se  asi mi l e p or 

compl eto  a  ninguna  de estas for mas co ntr actu ales232. 

 

       (E l descuento  p uede ser cal i f i cad o)  de  co ntr ato  r eal , u nil ater al , o ner oso, 

i nfor mal y  «sui gener i s»233. 

 

 

c” )  Req ui si tos.  

 

       Exi ge la  jur i spr udencia  del Tr ibunal Supr emo  [ véase  la  Sentencia  de  11  

junio  1993  (RJ  1993\5267), don de  se cit a n  otr as a nter i or es]  en  el co ntr ato  de  

descuento  la  concurr encia  de tr es r equi si tos: 1º.) L a  exi stencia  de un  cr édito  

contr a  un  ter cer o  a ún  no  venci do, pr ocedente  de una  oper aci ón  comer ci al 

(descuento  comer cia l ) o  de una  oper ación  de simple  cr édit o  (descuento  

fi nanci er o); 2º.) E l anti ci po  hecho  por el banco  a l cl i ente del imp or te  del 

cr édi to, men os los i nter eses q ue  cobr e  por  el t i empo  que falt e  p ar a  su  

venci mi ento; y  3º.) L a  cesi ón  de  la  ti tu lar idad  del cr édit o  con  la  cl áusula  «sal vo  

buen  fi n». En  cu alq uier  caso, l a  cesi ón  de l as cambia l es a  la  enti dad  b ancar ia, 

con  el co nsiguiente  anti ci po en  favor del l i br ador , se  r eal i za  «sal vo  b uen  fi n », 

de modo  que si el i n tento  del banco  de cobr ar l os efectos a  l a  fecha  de su  

venci mi ento  no  va  acompañado  de éxi to, el ba nco, en  cuanto  tenedor 

                                            
232  SA P  de  C astel l ó n  (Se c ci ó n  1ª.) ,  de  22-5-2000  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 1 1 9/1997) (A C  
2 0 00\1257), F.D .2° . 
233  SA P  de  Sev i l l a  (Secci ó n  8ª.) , de  12-3-2001  (R e curso  de  A pel a ci ón  núm . 1 7 6/200 0) (A C  
2 0 01\161), F .D .3° . 
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cambiar io, t i ene acci ón  fr ente  al l i br ado  par a  r ecl amar l e  el impor te  de las 

l etr as, per o  induda blemente, p or vi r tud  del contr ato  de descuento, t i ene también  

acción  contr a  el li br ador descontatar i o  p ar a  sol i ci tar l e  lo  que l e  anti cipó  más, 

en  su  caso, l os  i nter eses que  r esult en  pr ocedentes234. 

 
 
 
d” )   F unció n  econ ómica. 

 

       El contr ato  de  descuento  r espon de  a  una  r elaci ón  ba ncar i a  y su  esencia  

jur ídi ca  r adi ca  en  la  obli gació n  que asume el descontatar i o  de r esti tui r  a l 

Ba nco  desco nta nte  los impor tes descontados cuando  no  se a bo n an  a la  fecha  de  

sus vencimientos por q ui en  r esul te  o bl igado  y  deud or de  los mi smos, 

r ecu per and o  así el Ba nco  l os anti cipos d i ner ar ios l l evados a  cabo, ya  que se  

tr ata  de cesi ón  «pr o  sol vendo»  y  no  cesi ón  «pr o  soluto»  y a  cuyo  efecto  r esulta  

pr ocedente  la  acci ó n  decl ar ati va  or din ar i a  ej er ci tada [ Sentencias de  22-1 1-

1992  SI C, 25-3  (RJ  1 993\2236) y  24-9-19 9 3  (RJ  199 3\6742) y  2 1-6-1996  (RJ  

1996\5107)] 235. 

 

 

e” )  Co ntenido.   

 

 

1.     L a  cesió n  del crédito. 

 

       E l banco, ter mina  con  sus obl igaci ones de dar , desde  el momento  en  q ue  

acepta  el descuento  y  sati sface  el imp or te  l íquido  del título  negociado, 

r estánd ol e las o bli gacio nes de  hacer  que fund amentalmente ser á  la  de  

pr esentar el tí tulo  o  documento  a nte  el o bl i gado  al pag o236. 

                                            
234   SA P  de T ol edo, de  20-7-1 9 9 4  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 93/1994)  (A C  1994\1 3 13), F .D .2° . 
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2.     L a  rest i tución  de l a  cantidad  anti cipada. 

 

       E l pr inci pal efecto  del co ntr ato  de  descuento  descr i to, es q ue el ba nco  

descontante  se co nvier te  en  t it ul ar  pl eno  de l a  l etr a  y  del cr édito  en  el l a  

i ncor por ado  y, en  consecuenci a, en  acr eedor cambiar io, pr oduciendo  como  

efecto  pr inci pal el der echo  del banco  a exi gi r  y  l a  obl igaci ón  del descontatar io  

de devol ver  o  r estit ui r  l a  cantidad  anti cipa d a237. 

 

       (A  l a  entidad  bancari a  desco ntante)  l e  asi ste el der echo  a l r eintegr o  del 

impor te  si el cr édi to  incor por a do  a  las cambial es no  l l ega  a  hacer se efect i vo  

por el obli gado  a  su  pago  [ Sentencias de  18-3-1987  (RJ 1987\1516), 27  de  

ener o  (RJ 19 92\26 6) y  22  de d i ci embr e  de 1992  (RJ 1992\10637) y  28  de ju ni o  

de 200 1  (RJ 2001\49 80)] 238. 

 

 

3.     L a  gestión  d i l i gente. 

 

       L a  STS  de fecha  21-3-1997  l i t er almente di ce: «es d octr in a  de esta  Sala, 

declar ada, entr e  otr as, en  Sentencia  de 14  de  abr i l de 1980  (RJ  1 980\1415), q ue  

en  caso  de descuento, p or cua nto  se tr ata  de un  sup uesto  de  d ación  en  pago, 

esto  es, q ue el cr édi to  desco ntado  se  cede  “ pr o  sol vendo”  y  no  “ pr o  sol uto” , l a  

entidad  fi nanci er a  asume la  obl igación  fundamental de  di l i gente  gesti ón, 

teni endo  que pr esentar a l cobr o  la  l etr a  co n  l a  debida  opor tunidad  y  l evantando  

el acta  de pr otesto  por falt a  de pag o, y  una  vez culminad a  su  actuaci ón, 

devol ver á  la  cambia l a l cl i ente  acompañada  del acta  de  pr otesto, si endo  

imputa ble  a l descontante  el per jui cio  de l a  l etr a  por fal ta  de pr otesto  y  

debiendo  el mi smo  sop or tar l os efectos de su  pr o pia  negli gencia, 
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tr ansfor mán dose los efectos del descuento, p or l o  que la  pr imi ti va  cesi ón, h asta  

ento nces co n  car ácter  “ pr o  sol vendo” , pasa  a  ser  “ pr o  soluto” »239. 

 

 

f” )  Consecuencias jur ídi cas de su  incumpl i mi ento. 

 

 

1.     Perj ui cio  de l a  cam bial .   

 

 

1.1. L a ex tinció n  de l a obl igaci ón  del descontatar i o, p or negl igencia del 

banco/tenedor/descontante. 

 

       E l per ju i cio  de  la  cambia l sól o  exting ue  la  obli g aci ón  der i va da  del contr ato  

de descuento  cuando  aquel per j ui cio  fuer a  debido  a  un  compor tamiento  

negl igente  i mp utable  al banco/tenedor /descontante, como  estableció  el TS  en  la  

sentencia  de 6  ju li o  1996, don de se acl ar a  que l a  expr esi ón  «por culpa  del 

acr eed or »  n o debe  ser  entendida  en  el  sentido  vulg ar  de  simple  «causa», sino  

en  el –más estr i cto– de « acci ón  culp osa »  debida  al acr eedor . También  la  

sentencia  de 14  a br il de 1980  (RJ  1980\14 15) señala  q ue  el per j u i cio  de  la  l etr a  

descontada  sól o  pr oduci r á  los efectos del pago  sobr e  la  obli gación  de  

r esti tución, der i vada  del co ntr ato  de descuento, cuando  se  deba  a culpa  del 

descontante, en  los si gui entes tér min os: «el per j u i cio  de la  l etr a  imputable  a l 

ba nco... deter mina  en  senti r  del más autor i zado  y  gener al cr it er i o  la  pr od ucción  

de efectos ener vator ios de  la  clá usula  “ sal vo  buen  fi n” , y  l a  entidad  

descontante  sop or tar á  los efectos de su  pr o pia negl igencia... est i mán d ose  q ue la  

entr ega  de la  l etr a  al banco  despli ega  l os efectos del pag o, confor me a  lo  

pr evenido  en  el ar t. 1170, pár r afo  2º., “ i n  f i ne” , del CC» 240. 
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1.2.  L a  reposi ció n  de  l as l etras al cedente en  el estado  en  que f ueron  reci bidas. 

 

       Cuest ionad a  la  apl i cación  del ar tículo  1170-2  del Código  C i vi l que  

pr ocede en  el co ntr ato  de descuento  [ Sentencia  de  28-11-1988  (RJ 198 8\8718)] , 

per o  no  en  la  for ma  que lo  h ace  la  sentencia  r ecurr i da  par a  decr etar  l a  n ul idad  

del pr oceso  ej ecuti vo, l o q ue no  se acepta  y  ha  de estar se  a  l a  doctr in a  

jur i spr udenci al que ha  mantenido  l ínea  unifor me y  fi r me, al declar ar q ue  

r esul ta  inexcusable  el deber  que incumbe a  la  entidad  fi nancier a  de r eponer  l as  

l etr as a l cedente y en  el estado  en  q ue  fuer on  r eci bid as, es deci r  con  la  mi sma  

efi cacia  jur íd i ca  q ue  tenía n  cuando  fuer on  dep osi tadas en  vi r tud  del co ntr ato  de  

descuento  y  evit ar q ue  se pr od uzca  el per j ui cio  de  los efectos p or  l a  r etención  

injusti f i cada  l l evad a  a  cabo  (...). Este  der echo  de r ei ntegr o  (de  l a  ent idad  

bancari a  descontante) es el q ue facul ta  a  r ecl amar los impor tes y  la  obl igació n  

de devol ver  l as l etr as u na  vez fr acasada  la  oper aci ón, ya  q ue  no  se a dmi te  q ue  

el cl i ente  pi er da  por  omisión, falt a  de la  dil i gencia  debida  por l a  entid a d  o 

apl i cación  de  una  mala  pr ácti ca  b ancar ia, cualquier  der ech o  que l e  

corr espon de como  tit u lar  del cr édi to  [ Sentencia  de  1-4-1996  (RJ 

1996\2877)] 241. 

 

 

2.    E j erci cio  de  ev entuales acci ones, en  caso  de  i m pago, naci das del descuento.  

 

 

2.1.  Formulaci ó n. 

 

 

2.1.1.  A cci ones del descontante. 
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       L a  oper aci ón  de descuento  bancar i o, como  ya  se  ha  expuesto, es una  cesi ón  

«pr o  sol vendo»  y  no  «pr o  soluto»  del cr édit o  que ésta  incor por a  a la  l etr a  

descontada, y  está  su pedi tada  a  que r esultando  impagada  la  l etr a, el  banco  

desco ntante, pueda  r eclamar su  impor te  de aq uel q ue o btuvo  el descuento  de  la  

l etr a, der echo  de r ei ntegr o  que puede h acer se  efecti vo, bi en  extr aj u di ci a lmente  

media nte  la  pr áct i ca  de un  co ntr a  asi ento  en  la  cuenta  del cl i ente  descontatar io, 

haci éndose así pag o  p or compensació n, bi en  por vía  judi ci al mediante  el 

ej er ci ci o  de la  acció n  cambiar i a  de r egr eso  contr a  el l i br ad or  o  de l a  acci ón  

causal n aci da  del co ntr ato  de  descuento 242.  

 

 

2.1.2.  A cci ones del descontatar i o. 

 

       En  el caso  que nos ocupa, l as  cambia l es per manecen  inexpli cabl emente  en  

po der de  la  entidad  ej ecuta nte, l o  que impide al l i br ad or  descontatar io  el 

ej er ci ci o  de sus acci o nes cambiar i as. Acción  que  b i en  puede ser  l a  di r ecta, 

ej er ci ta bl e  co ntr a  el apela nte  sin  necesidad  de pr otesto  (ar tícu lo  48.I I de l a  L ey  

Cambiar ia) e  incl uso  en  el supuesto  de q ue  no  se hubier a  pr esentado  la  l etr a  al 

pago  dentr o  de  p lazo  [ ar tículo  63,c) de  la  L ey Cambiar ia] , que ser ía  el 

sup uesto  en  el que nos encontr ar íamos si se co nsider ar a  q ue el t r uncamiento  no  

equi val e  a  la  pr esentació n  de l a  l etr a  a l p ago; acción  que pr escr i be  a  los tr es 

años del vencimiento  de la  l etr a  (ar t ícu lo  88.1  de  la  L ey Cambiar ia). L a  

pr inci pal consecuencia  de la  falt a  de pr esentación  ser ía, en  su  caso, l a  pér dida  

de la  acción  de  r egr eso, algo  i r r el evante  en  el sup uesto  q ue  n os ocupa  p or q ue  

la  l etr a  no  ha  sal ido  del cír culo  for mado  p or l i br ad or , l i br ado  y  aceptante. E l 

i ncumpl imiento  p or l a  ent idad  bancar i a  de una  de  las obli g aci ones esencial es 

del co ntr ato  de descuento, con  clar o  per jui ci o  par a  el descontatar i o  en  la  

medida  en  que, desp oseíd o  de las l etr as, no  puede ej er cit ar  ninguna  acci ón  

cambiar ia  o bl iga  a  estimar  la  apelaci ón 243. 
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2.2. L a  dev olució n  m ater i al de los tí tul os: transcurso  de 3  años desde  su  

v enci m i ento. 

 

       No  pr oceder á  exi gi r  al banco  la  devolució n  mater i al de los tí tulos antes del 

tr anscurso  de 3  a ñ os desde su  venci miento  si con  anter ior idad  no  l e  

r ei ntegr ar o n  l o  que l es adelantó, y  el l o  no  ser á  factib l e  h asta  que no  r ecaiga  

una  deci sión  judi ci al  con  di cho  contenido  co nden ator io, pues a  par ti r  de ese  

momento  el der echo  de la  entida d  bancar ia  der i var á  de la  sentencia  y  no  de l as 

cambial es, si n  las cuales no  hubiese  sido  posibl e  di ctar la, de ma ner a  que l os 

deudor es l i br ad or es sólo  p oseer án  facul ta des par a  r eco br ar l os efectos cuando  

pr eviamente  l i qu iden  su  i mp or te  (Sentencia  AP  de Valenci a  de 1 0  de octubr e  de 

1997)244. 

 

 

b’ )   Jui cio  ej ecuti vo.   

 

 

a” )  Nul idad: título  si n  fuer za  ej ecuti va. 

 

 

1.  Canti dad  l íquida: l i qui daci ón  l l ev ada  a cabo  de conf orm i dad  con  l as 

condi ci o nes pactadas en  l a  p ól i za.  

 

       Es cr i ter i o  de la  Sala, expuesto  en  di versas resolucio nes, que la  actu aci ón  

del fed atar io  a demás de co nstatar l a  coinci dencia  entr e  el sa ldo  cer ti fi cado  y  el 

que pr esenta  la  cuenta  de la  deud or a, deber á  ser vi r  par a  acr edi tar a l men or 

«pr ima  faci e»  y  si n  per j ui ci o  de  lo  que p u dier a  r esul tar en  per íodo  pr obator i o  

que l a  li q uid aci ón  corr espon diente se  ha  pr acti cado  en  la  for ma  pactada  p or 

las par tes, tal como  ocur r e  en  el pr esente caso, en  que la  f i j ació n  de la  ca nti dad  

                                            
244  SA P  de  C astel l ó n  (Se c ci ó n  1ª.) ,  de  22-5-2000  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 1 1 9/1997) (A C  
2 0 00\1257), F.D .3° . 



408 

lí q uid a  no  o bedece a un  acto  uni later a l de  la  acr eedor a, sino  q ue  corr esp o n de  

con  las con di cio nes pactadas, l o  que exi ge al fedatar io  la  pr ácti ca  de  l as 

opor tunas compr ob acio nes. En  el pr esente  caso  las o per aci ones de l i qu id ación  

se han  pr acti cad o  en  l a  for ma  pactada  p or  l os  inter vi ni entes245. 

 

 

2.     Cantidad  i l í quida: in necesari o  una operaci ón  l i q uidator i a  del sal do  deudor.  

 

       Es de  n otar que la  cantidad  que r ecl ama  el Banco  a tr avés del pr esente  

jui ci o  coinci de enter a  y  p l enamente co n  la  suma  de  l as cu atr o  l etr as q ue  

r esul tar on  descontadas, de ta l modo  q ue la  r ecl amación  del Banco  asci en de  

úni camente a  d i cho  pr incipal , sin  otr os adi tamentos (p or ej emplo, i nter eses de  

demor a). Y  es evi dente  que  p ar a  el h all azgo  de d i cha  ca nti dad  no  se pr eci sa  

ni nguna  o per aci ón  l i quidator ia  que p lantee pr oblemas insolubles de  ti po  

ar i tméti co, sino  simple  y l l an amente la  suma  de l os efectos. Co n  ell o  se quier e  

deci r  que, si n  pr ej uzgar si l a  cer ti f i cación  del corr ed or , tal como  está  

r ed actada, es vál ida  p ar a  todos los casos en  q ue  se  empr enda  una  acci ón  

ej ecuti va  der i vad a  de  un  co ntr ato  mer ca nti l  otor gado  por  entid ad  de cr édito, 

ahorr o  y f i na nciaci ó n, l o  ci er to  es q ue en  el caso  q ue nos ocupa  no  hay ninguna  

r azón  sensata  p ar a  tachar la  de i nváli da  o  i nef i caz, un a  vez compr ob a do  q ue  lo  

que se  r ecl ama  es la  suma  de cantidades per fectamente lí quidas, es deci r , l a  

suma  del pr incip al que fi gur a  en  las cuatr o  cambial es. D e a hí que no  p ueda  

pr osper ar  el moti vo  de n ul i da d, p or  r azó n  de i l i qui dez de  la  deuda, esgr imido  

por  l os ej ecutados246. 

 

 

3.    N o  ap ortaci ón, j unto  co n  l a  cert i f i cación  del sal do  deud or, de los ef ectos 

objeto  de  descuento.   

 

                                            
245  SA P  de  C astel l ó n  (Se c ci ó n  1ª.) ,  de  22-5-2000  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 1 1 9/1997) (A C  
2 0 00\1257), F.D .5° . 
246   SA P  de T ol edo, de  20-7-1 9 9 4  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 93/1994)  (A C  1994\1 3 13), F .D .1° . 



409 

       L a  pr oblemáti ca  de deter mi nar , si el ej er ci ci o  de una  acci ón  ej ecut i va  

fundada  en  una  póli za  de descuento  de oper acio nes mer ca nti l es, que g ar anti za  

el saldo  deud or q ue  pueda  pr od uci r se p or l a  neg ociación  o  descuento  de  l etr as 

o  de otr os efectos de  comer cio, está  supedi tado  o  no  a  la  pr evi a  r estit ución  de 

los efectos descontados (...). E l  cr it er i o  actual de la  S ala, y  seg uido  en  u n  gr an  

númer o  de  Au di enci as, entr e  las que se encuentr a  AP  Cór dob a  6  novi embr e  

1998, de 9  ju nio  19 9 7  (AC  1 9 97\1406), y  l as de  11  febr er o  y  1 7  a br i l 1998, es  

que el Ba nco  descontante  no  ti ene  la  o bl igación  de devol ver  l os  efectos h asta  

que no  haya  sid o  completamente r esar cido, p uesto  q ue  en  caso  de  q ue 

estuvi esen  en  manos del deudor , puede pensar se que ya  está  p a gado. En  igual 

sentido, l as sentencias de AP  Val enci a  22-5-1996, 21-9-1996, 12-3-1994  (AC  

1994\50 8), AP  A li cante  24-10-1996, 11-7-1995, AP  Balear es 8-5-1997, entr e  

otr as, si endo  de destacar  la  más reci ente del T r i bunal Su pr emo  de 6  de  

noviembr e de 199 6  (RJ  1996\7906):  «... de d on de  se  deduce  q ue  no  es exi gib l e  

la  devolución  de  los títulos mientr as no  se  pr o n u ncie  una  deci si ón  ju di cia l con  

di ch o  co ntenid o, pues  a  p ar ti r  de ese  insta nte  el der ech o  de  la  entidad  ba ncar ia  

der i va  de  esta  r esolució n  y  n o  de  l as cambial es, sin  las cu ales no  hubier a  

podido  di ctar l as...»247. 

 

 

b” )  Excepciones: fal sed ad  del t ítu lo  o  del acto  q ue l e hubier e  d ado  fuer za  

ej ecuti va.  

 

       E l ar t ículo  1435  núm. 4  de la  L ey  de Enjui ci amiento  C i vil h a  sustit uido  l as 

di sp osi ci o nes de la  antigua  O r den  M ini ster i al de 21  de abr i l de 1950  y  pr esume 

que el sa ldo  r eclamado  en  las póli zas de cr édi to  es vencido, l íqui d o  y  exi gib l e  

con  la  apor tació n  del or igi nal de la  p óli za  de aper tur a  de cr édito  p ar a  la  

neg ociación  de l etr as de cambio  y  otr os efectos debid amente  inter venida  y  del 

saldo  adeudado  por  el acr edi ta do, di l i genciado  igual mente por el fedatar io  
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públi co, l o  cual consti tuye  un  r eq ui si to  pr eci so  p ar a  que  el Juez, al amp ar o  del 

ar tícu lo  1440  de  la  L ey  de Enjui ci amiento  C i vi l , p ueda  or den ar el desp acho  de  

la  ej ecució n  (...).  

       (L a) al eg ación  de  fal ta  de l i q uidez y  fal sedad del acto, es cl ar o  que no  

puede ser  aco gida, habiéndose ap or tad o  la  cer tif i cación  del Cor r edor de 

Comer ci o  co nstata n d o  la  coi nci dencia  entr e  el saldo  cer tif i cado  y  el de  l a  

cuenta, así como  que la  l i q uid ación  se ha  pr o ducido  en  la  for ma  p acta d a, 

basá ndose el Cor r edor par a  di cha  afi r mación  en  el examen  de l a  pól i za  y  de la  

documentación  conta ble ap or ta d a  p or la  ej ecuta nte, co n  los conceptos q ue  

integr an  el sald o  (...). 

       (L a l i quidación  p orm en ori zada)  no  la  exige  la  L ey  n i tamp oco  r esult a  de l a  

sentencia  del T r ibu n al Co nsti tuci on al 1 4/199 2  (RTC  1992\14), pues d i cha  

Sentencia lo  que hace es di sti ngui r  entr e  cantidad  l íquid a  a efectos de  

despachar la  ej ecució n  y  cantidad  r eal y  ver da der amente  debida 248. 

 

 

c” )  P r escr i pción  de la  acció n  cambiar ia: fal ta  de dil i gencia  del banco  

descontante, en  el p lazo  de  pr esentación  de  la  l etr a.  

 

       A l guar d ar las l etr as (el banco  descontante) , y  al pr esentar a  su  demand a  

en  fecha  26-6-1996, a  la  que las acompa ñ a, está  demostr an d o  un  clar o  

incumpl imiento  de su  obli g aci ón, p ues sin  duda  desde l a  fech a  de su  fal ta  de 

pago, h asta  l a  fech a  de decid i r se  sobr e su  r ecl amació n, ya  ha  tr a nscurr i do  el  

pl azo  de  tr es años de pr escr ipci ón  de las acci ones cambiar ias nacid as par a  la  

end osante  y  demandada, confor me al ar t. 88  de la  L ey Cambiar i a  y  del Cheque, 

pr i vánd ole  del ej er ci cio  de  ta l es der ech os, y  per j udi can d o  las mi smas. L a  

tenencia  por par te de  l a  enti d ad  actor a  de las l etr as sin  l a  debid a  entr ega  a  la  

demandada  dentr o  del plazo  que l e  per mi tía  la  sal vaguar da  de  sus der ech os 

pr o duce  el necesar i o  efecto  por imper ati vo  del ar tículo  1170  del CC  de  
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2 0 00\1257), F.D .2° . 
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conver ti r  l a  entr eg a  de  la  l etr a  « pr o  sol ven do»  en  « pr o  soluto», de mod o  que l a  

entidad  actor a  ha  quedado  pagada  de su  anti ci po  por l o  q ue  no  p uede  instar  el 

r eembol so  co ntr a  la  demandada249. 

 

 

c’ )    Supuestos.  

 

 

a” )  Endoso  del pagar é mediante  descuento. 

 

 

1.     L egit i m ación  del banco  descontante, en  vi r tud  del descuento  reali zado. 

 

       L a  sentenci a  del Juez «a  quo»  aunque fal ta  de moti vaci ón  vi ene a  r esol ver  

de for ma  acer ta da  l a  cuesti ón  pla nteada. Es acer tada  su  r esolución  de la  

excepción  cuando  esti ma  q ue se  tr ata  de  un  sup uesto  de  l egit i mación  «ad  

causam»  y  que es una  cuesti ón  a  r esol ver  con  el fo ndo  del asu nto  como  ti ene 

r ei ter adamente decl ar ado  el Tr ibun al Su pr emo. Y  en  efecto, l a  posesión  del 

pagar é por l a  actor a  está  justif i cada  en  vi r tud  del descuento  r eali za d o  co n  

fecha  2 7  de ju l i o  de 1992. D esde  ese  momento, con  el endoso  que l e  hace el 

demandado  está  pl enamente l egi t imado  en  l os tér minos del cit a do  ar t. 19  de la  

L C  y  no  deja  de estar l o  en  ningún  momento  ya  que  lo  ú ni co  q ue  hace  es remiti r  

di cho  pag ar é  a  la  «Caja  (X )»  a los efectos de su  pago  con  la  or den  de pr otesto  

en  caso  de i mpag o250.  

 

 

2.  I nex i stenci a  de  transm isi ón  del pagaré por su  rem isión  al banco  

dom ici l i atar i o  para  su  pago, con  l a  orden  de  protesto  en  caso  de  i m pago.  

                                            
249  SA P  de  C astel l ó n  (Se c ci ó n  3ª.) ,  de  31-7-2000 (R ecurso  de  A pel a ción  n úm . 5 8 6/199 8) (A C  
2 0 00\1793), F.D .4° . 
250  SA P  de  A l i cante  (Secci ón  5ª.) ,  de  23-2-1999  (R e curso  de  A pel a ci ón  núm . 384/1 9 96) (A C  
1 9 99\3424), F.D .2° . 
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       No  exi ste  n inguna  tr a nsmisi ón  en  el título  q ue  l egi time  a  la  «Caja  (X )»  y  

por ta nto  no  se r equi er e  d ocumentar n i nguna  devoluci ón  cuando  no  se ha  

for mali zado  n ing un a  entr eg a. L a  «Caja  (X )»  lo  úni co  que  h ace es d ar 

cumpli miento  a  l o  establ ecido  en  el ar t . 51  de la  L C , y  mandar  pr otestar  el 

efecto  a nte  la  fa l ta  de fond os p ar a  hacer lo  efecti vo, devol vi énd olo  

poster i or mente  haci endo  constar  a  los efectos de Cámar a  de  Compensación  q ue  

el mi smo  es incor r i ente  y, tr as pr otestar lo  devol ver lo, con  los g astos or ig inados, 

a  qui en  lo r emiti ó  par a  su  compensació n, q ue es la  enti dad  actor a  que está  

l egit i mada  p ar a  su  tenencia  en  vi r tud  del contr ato  de descuento  con  el 

demandado  y  que en  ningún  i nstante  h a  per di do  di cha  l egi t imación. En  

consecuencia, el r ech azo  de la  excepción  que se hace  en  l a  sentencia  de  

instancia  es corr ecto  y  ajustado  a D er echo, pr ocedien do, como  hace, a  entr ar  

en  el estu dio  de  la  cuestión  de fondo 251. 

 

 

b” )  F al ta  de negli gencia  de la  demanda nte en  la  neg ociación  de la  l etr a  de 

cambio.  

 

       L a  acti vidad  desplegada por la  Entidad  desco ntante evi dencia  que p ar a  el 

cobr o  de la  l etr a  descontada  ha  desplegad o  la  acti vi dad  nor mal confor me a  l os 

usos ba ncar i os (...),  l o  que pone de r el i eve  que l a  Entidad  demanda nte  

descontante  h a  uti l i zado  los medios a  su  al cance p ar a  intentar que el efecto  se 

pr esentase  en  el Banco  domici l i atar io  (...). Por el l o  si el per j u i ci o  de la  l etr a  no  

es debido  a u na  negli gencia  imputable  a  l a  entidad  desconta nte, aun que  lo  

hubi er e  de otr as enti dades inter vi ni entes en  l a  ca dena  de r emesa  de efectos, 

aq uél la  conser var á  la  acción  der i vada  del descuento  y  di r i g ida  a  la  obtención  

del r eemb ol so  de l a  suma  a nti ci pad a252. 

 

                                            
251  SA P  de  A l i cante  (Secci ón  5ª.) , de  23-2-1999  (R e curso  de  A pel a ci ón  núm . 384/1 9 96) (A C  
1 9 99\3424), F.D .2° . 
252  SA P  de  Z am ora  (Se c ci ón  Ú ni c a), de  9 -3-20 0 0  (R e curso  de  A pel a ci ó n  n úm . 1 7 7/199 9)  (A C  
2 0 00\861), F .D .4° . 
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c” )  Incumpl i mi ento  del descontante.   

 

 

1.     A usencia  de  p uesta  al co bro  de  l a  cam bial , sin  dev olució n  del ori ginal de  l a  

m i sm a, acom pañan d o  l a  n oti f i caci ón  de  i mpag o, y f al ta  de  constanci a  del 

protesto  de  l a  l etra.  

 

 

1.1.  Posibil i dad  de  apl i caci ó n  anal ó gi ca  del art. 11 7 0.2  CC.  

 

       Aunque fuer a  d u dosa  la  a pl i caci ón  del ar t . 117 0.2º. CC  a  los casos de 

exi stencia  de un  negocio  jur ídi co  de  descuento  en  el que la  o bl igaci ón  sur ge  p or  

la  entr ega  de  d iner o  a  cambio  de l etr as, en  ta nto  que el ar t . 1170.2º. CC  

sup one, según  STS  de  28  n oviembr e 1988  (RJ 1988\8718), l a  exi stencia  de  una  

obli gación  cuyo  pago  se pr eten de h acer  con  la  entr ega  de u nas l etr as de  

cambio  u  otr os d ocumentos mer canti l es  y  q ue se extingue cuan do  r eal mente se  

cobr a, duda  apli cati va  extendida  sobr e l a  pr opia  d octr i na  mer canti l i sta, a unq ue 

haya  quien  a pl i ca  el pr ecepto  a l co ntr ato  de descuento, p or  analogía, n o  por  

el l o  l a  r espo nsabi l i d a d  del b anco  pr eten dida  en  la  demanda  desapar ece  aunq ue  

sólo  sea  en  apli cación  de la  pr opia  jur i spr udencia  di ctada  en  r el ación  con  l os 

contr atos ba ncar i os, y en  l as pr o pias nor mas de pr otecci ón  del consumidor de  

cr édi to, cuando  no  las exi gencias contenid as en  l a  O r den  12  di ci embr e  1989, 

que o bl igó  a intr oduci r  en  l a  memor ia  del Ba nco  de  Españ a  de 1 9 89, u n  

apar tado  sobr e los cr it er i os de  buena  pr ácti ca  ba ncar ia, cr i ter ios entr e  los q ue  

cabe destacar  los  q ue  hacen  r efer encia  a la  actu ación  acor de con  lo  p actado, 

dentr o  de los l ímit es de  la  co nfi anza, b uena  fe, pr udencia  y  dil i gencia253. 

 

 

1.2.  A usencia  de  cum pl i m i ento  de  los cr i ter ios de  b uena  prácti ca  bancari a. 

                                            
253 SA P  de  L a  R i oj a, de  16-7-1 9 98  (R ol l o  de  A pel aci ó n  n úm . 3 6 1/19 9 8)  (A C  19 9 8\6 3 35), 
F .D .2°. 
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       C r it er ios q ue evi dentemente no  ha  seguido  l a  ent idad  bancar ia, no  sólo  

poni endo  pegas y  o bstáculos a  l a  natur al y  l ógi ca  r ecl amació n  de l a  actor a  

cuando  fácil l e  habr ía  sido  deter mi nar el «it er »  seg uido  p or l a  cambial en  su  

po der , y  no  ach acar su  pér di da  al cl i ente, con  ol vido  de l a  n atur al b uena  fe  q ue 

debía  g uiar su  conducta, no  d ando  lugar a  la  r ecr iminación  del pr o pio  «Banco  

de España »  acusándole  de quebr a ntar  con  su  actu ación  «l as buenas pr ácti cas 

ba ncar i as a l no  acr edi tar  l a  entr ega  al r ecl ama nte  de un  efecto »254. 

 

 

1.3.  I m posi bil i dad  de cargar en l a  cuenta  del q ue se  l a  entregó  l a  sum a q ue  

reci b ió  cuando  l a  l etra  no  es cobrada a  su  v enci m iento  p or culpa  del tenedor.   

 

       En  consecuencia, vi sto  todo  lo  r azonado, y  au n  teni endo  en  cuenta  q ue  el 

contr ato  de  descuento  se acuer d a  si empr e «sal vo  buen  fi n », es evi dente  q ue, 

si empr e fuer a  del ámbi to  cambiar io  estr i cto, si l a  l etr a  no  es cobr ada  a su  

venci mi ento  por culp a  del tened or , éste  no  p uede r eclamar (o  car gar en  cuenta) 

del que  se  la  entr egó  l a  suma  que r eci bió 255. 

 

 

2.     Fal ta de  dev olución  de l a  l etra  al l i brador descontatar i o  u na v ez producido  

el i m pago.  

 

       En  cualquier  caso, sin  pr ej uzgar ahor a  la  medid a  en  q ue  el estampi l l ado  

del tr u ncamiento  sati sface  la  exi gencia  de acr edi tar l a  pr esentaci ón  al co br o  de  

la  l etr a  en  el momento  de su  venci mi ento, l a  a pelaci ó n  ha  de ser estimada  

por que el Banco  ha  i ncumpl ido  l a  o bli g aci ón  q ue a  todo  descontante  impo ne  la  

jur i spr udenci a  del Tr ibun al Supr emo  [ Sentencias de  27  ener o  y  22  di ci embr e  

1992  (RJ  19 92\266 y  RJ 19 92\1063 7), y  24  septi embr e 1993  (RJ  1993\6742), así 

                                            
254 SA P  de  L a  R i oj a, de  16-7-1 9 98  (R ol l o  de  A pel aci ó n  n úm . 3 6 1/19 9 8)  (A C  19 9 8\6 3 35), 
F .D .2°. 
255 SA P  de  L a  R i oj a, de  16-7-1 9 98  (R ol l o  de  A pel aci ó n  n úm . 3 6 1/19 9 8)  (A C  19 9 8\6 3 35), 
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como  las a l l í ci ta das] , comp ar ti da  por esta  Sala  en  su  ya  ci tada  Sentencia  de 6  

mayo  1994, co nsi stente  en  devol ver  al desco ntatar io  las l etr as una  vez  

ver if i cado  el impago  del li br ado, con  la  mi sma  efi cacia  q ue tenían  cuando  l e  

fuer on  entr egad as en  vi r tud  del co ntr ato  de descuento, al o bj eto  de que el 

li br ad or p ueda  vol ver  a  di sponer  de  los efectos p ar a  ej er ci tar  l as  acci o nes 

cambiar ias que l e  asi stan  (...). 

       En  l ínea  teór i ca, el ar gumento  acaba d o  de  exponer  cond uci r ía  a est imar  el 

r ecur so  en  su  total i dad. Si n  emb ar go, en  su  escr it o  de  op osi ci ón  el ej ecutad o  

ci r cu nscr i bió  su  q ueja  a  las d os l etr as pr esentadas por tr u ncamiento, y  a  ell as  

debe ceñi rse  ah or a  nuestr o  pr onu nciamiento  por q ue  lo  contr ar io  supondr ía  una  

manifi esta  i nfr acci ón  de los pr inci pi os d i sposit i vo  y  de apor taci ón  de par te, 

absolutamente capi ta l es en  n uestr o  si stema  pr ocesal ci vi l 256. 

 

 

3.   L etras l i bradas  con  cl áusula  sin  gastos, y  obl igaci ó n  del tenedor de 

protestar l as. 

 

       L os efectos jur ídi cos típ i camente  cambiar i os de  las l etr as ceden  ante  la  

exi stencia  de  r el aciones causales entr e  acr eed or y  deud or , y  buena  pr ueba  de  

esto  es lo  q ue di spone el ar t. 67  de la  r epet ida  l ey, que per mi te a l deudor  

cambiar io  oponer  a l tened or  de l a  l etr a  las excepcio nes basadas en  sus 

r el aciones personales  con  él (...). En  el caso  q ue  se  anali za, a u nque l as l etr as 

habían  sido  li br adas por l a  cl á usula  sin  gastos, l o  ci er to  es que  l os d ocumentos 

separ ad os de  aval (aval no  cambiar io, per o  sí mer canti l ), i mp o nían  al tenedor 

la  obl ig ación  de pr otestar l as l etr as, pese a  la  in di ca d a  cl áusula, ya  q ue el lo  er a  

condi ci ón  expr esa  p ar a  la  su bsi stencia  y  efi caci a  del aval . 

       Por tanto, a l no  haber pr ocedido  con  l a  di l i gencia  de  un  or denado  

comer cia nte, debe el Ba nco  demandado  sop or tar l as consecuencias de su  

                                            
256   SA P  de T ol edo, de  20-7-1 9 9 4  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 93/1994)  (A C  1994\1 3 13), F .D .4° . 
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negl igente  conducta  (ar ts. 1170  y  125 8  del Código  C i vil ), l o  que l l eva  a  la  

est imación  del r ecur so  y  co nsiguiente  r evocación  de  l a  sentencia  apelada257. 

 

 

4.    Presentaci ó n  del pagaré  al cobro  por el banco  desco ntante  m ediante  su  

rem isi ó n  al banco  dom i cil i atar i o. 

 

       En  el pr esente caso  la  actor a  venía  obl igada  a  pr esentar el pagar é  al cobr o  

y  pr otestar lo  si no  er a  atendido. Esas obli gaciones q ueda  acr edi tado  las 

cumpli ó. E l paso  sig ui ente  no  es el  de r ecl amar al f i r ma nte  del pag ar é, sino  el 

devol ver lo  a l deman d ado, pr evi o  r ei ntegr o  de la  ca nti dad  entr egada, par a  q ue  

éste  r eal i ce  la  r ecl amación. Co nsta  en  las actu aci ones l a  n otif i cación  inmediata  

de la  devolución  de l os efectos y  gastos or i gin a d os, d ocumentos 4  y  5. D i chos 

documentos son  copia  de l os q ue  l a  pr ácti ca  ba ncar ia  r emi te  a  tod os sus 

cuentacorr enti stas y  q ue la  par te  podr á  deci r  q ue  no  ha  r eci b id o, per o  los usos 

de la  ba nca  acr edi tan  su  r emi si ón  al i gu al q ue los extr actos semestr a l es y  otr a  

ser i e  de comuni caci o nes. E l Ba nco  co n  la  r emisi ón  de  esos extr actos está  

comuni ca ndo  el i mpa go  del pagar é y  está  r eclamando  el mi smo  al noti f i car  un  

abono  en  cuenta  de ese  descu bi er to 258. 

 

 

d” )  P r esentaci ón de  l etr as de cambio  p or  l a  dema n dada  a  l a  enti da d  actor a, 

que l e  er a n  endosadas anti cipando  el ba nco  su  imp or te.  

 

       Obser vamos que  mientr as q ue se  hall a  per fectamente  documentada  la  

exi stencia  de  una  cuenta  corr i ente  a  la  vi sta, que l a  demandada  r econ oce, l a  

pr etendida  cuenta  de efectos imp agados, que el banco  ni ega  ser  un  contr ato  de  

descuento, car ece  de  documentación  escr i ta  al guna, no  ap or ta ndo  el ba nco  al 
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r especto  n inguna  pr ueba, sal vo  la  cer tif i caci ón  del Cor r ed or de Comer cio  

sobr e su  sal d o. F r ente  a  ta l ausenci a  de  documento  escr i to , l a  cer teza  de la  

r el ación  y su  natur al eza  se  despr ende no  sólo  de esa  cer tif i cación, sino  de lo  

pr o piamente  ma nif estado  por la  actor a  en  su  demanda  en  la  que r econoce q ue  

se l e  pr esentab an  l etr as de  cambio  por l a  dema ndada  que  l e  er a n  en dosad as 

por l a  mi sma, anti ci pando  el b anco  su  impor te, y  l l egan do  a  abonar cuatr o  

l etr as íntegr amente  y  una  p ar cia lmente, r eal i zando  apuntes p or en  co ncepto  de 

devolución  por comisi ones. No  puede pues exi st i r  duda  de  q ue la  r el aci ón  er a  la  

de u n  co ntr ato  de  descuento259. 

 

 

 

B .-   O PE R A C I O N E S  PA SI V A S.   

 

 

a)     Contrato  de  depósi to  bancari o  de  di nero.  

 

 

a’ )   Contr ato  bancar i o  de  dep ósi to  en  cuenta  cor r i ente.  

 

 

a” )  D octr in a  jur i spr u dencia l gener al .  

 

 

1.     D i f erenci as con  el contrato  de  cuenta  corri ente  de  crédi to.  

 

       L a  doctr ina  ci entíf i ca  (ya) vi ene  di stinguiendo, entr e  los var i a dos ti p os de 

dep ósi tos ba ncar ios, aquel que compor ta  par a  el Ba nco  l a  obl i gaci ón  de 

devol ver  l a  suma  deposi tada  a  pet i ci ón  del dep osi ta nte  y  en  el momento  mi smo  

                                            
259  SA P  de  C astel l ó n  (Se c ci ó n  3ª.) ,  de  31-7-2000  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 5 8 6/1998) (A C  
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en  q ue éste  l o  exij a, oper ación  ésta  que ha  venido  en  den omin ar se en  la  técni ca  

mer canti l  y  ba ncar i a, « depósi to  en  cuenta  corr i ente», dado  que  las relaci o nes 

del Ba nco  con  sus cli entes se  instr umentan  y  conta bi l i za n  en  l a  for ma  

expr esada, dánd ose l a  ci r cu nsta nci a  de que, cuando  ese  depósito  es de cosas 

fungibl es, se  l e  a utor i za  p ar a  di spo ner  del obj eto  del dep ósit o, con  obl ig ación  

de devol ver otr o  ta nto  de la  mi sma  especie  y  cal idad, gener a n do  ento nces la  

fi g ur a  del dep ósit o  i r r egular 260. 

 

 

2.     O bl igaci ones de  l a  entidad  bancari a  deposit ar i a.   

 

       E l dep ósi to  en  cuenta  corr i ente  hecho  por un  cli ente  es par a  el Ba nco  una  

oper aci ón  pasi va, de modo  que  éste  r ecibe  en  concepto  de pr éstamo  (o  

dep ósi to) i r r egular  un  diner o  a j eno  obl i gánd ose a  r etr i b ui r  al cl i ente  

dep osi tar io  con  un  inter és deter minado  y  a  r eal i zar en  su  benefi cio, si l a  cuenta  

es cor r i ente  y  a  l a  vi sta, u n  ser vi ci o  de  caja  y  gesti ón  de  los fondos261. 

 

       L as obl ig aciones asumidas p or l a  entidad  de cr édi to  fr ente  a  la  cuenta  

corr enti sta  son  las pr opias de un  gestor , en  el específi co  camp o  señalad o, co n  

lo  cu al l a  fi g ur a  co ntr actual es encua dr able  en  el mandato, o  comisió n, con  el 

consiguiente  deber de di li gencia, y  de cumpl i r  l as ór denes del manda nte o  

comi tente [ Sentencia  del Tr i bunal Supr emo  de 15  juli o  1988  (RJ  

1988\5717)] 262. 

 

 

3.     Final idad. 

 

                                            
260 SA P  de  C ádi z  (Se c ci ón  1ª.) , de  2 3-1-1 998  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 3 6 9/19 9 7) (A C  
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1 9 96\543), F .D .3° . 
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       L a  fi nal idad  del co ntr ato  no  es -pese  a  co nsi sti r  b ási camente en  u n 

dep ósi to- de custodia  del numer ar i o  r ecib id o  por l a  entidad  de cr édi to, sobr e el  

que ésta  adquier e  la  pr o pied a d  y, por ende, su  d i spo nibil i dad, sin  q ue esta  

ci r cu nsta ncia  comp or te  tampoco  un  pr o pósi to  del «dep osit ante», de  r eal i zar 

una  i nversi ó n, p or l a  r ed ucida  cua ntía  -cuando  no  la  inexi stenci a- de inter eses 

r etr i buti vos de  la  i ndi cada  facultad  de d i sposi ci ón, por p ar te  de  la  entidad  de  

cr édi to, de  los fond os dep osi tados. E l obj et i vo  del co ntr ato, car acter i zador del 

mi smo, es el de o btener  l os ser vi cios de caja  de la  entidad  de cr édi to, 

concr etado  en  el der echo  del t i tular de l a  cuenta  a or denar  el abono  de su  

nómina, el pag o  de  r ecib os, y  o per aciones simi lar es263.  

 

 

4.     D escubiertos: necesidad  de  autor i zaci ón  específ i ca  del ti tu l ar de  l a  cuenta.  

 

       En  par ti cu lar , p ar a  que el descubier to  se  pueda  pr od uci r , media nte  car g os 

efectuad os por la  actor a, es necesar i a  la  autor i zaci ón  del t it ul ar de la  cuenta, 

pues de  lo  co ntr ar io  el mand atar io  o  gestor p odr ía  l l evar a  cab o  u na  o per ación  

de la  q ue obti ene benefi cios económi cos en  cua ntía  el evada, dado  el impor te  de  

los in ter eses per cibi d os p or el r efer i do  descubier to, en  per j ui ci o  del cl i ente, 

man d ante, q ue no  ha  autor i zado  el descubier to. Como  ha  expr esado  el T r ibunal 

Supr emo, en  el caso  de una  cuenta  bancar ia  abi er ta  a  n ombr e  de una  per sona  

físi ca, a  soli ci tud  de  la  cu al se r eali zó  l a  aper tur a, es «el la  y  sól o  ell a, l a  

habil i tada  par a  autor i zar  el movimiento  de  la  cuenta  a l mar gen  del d ato, p or l o  

demás cor r i ente  en  la  pr ácti ca  bancar ia, de  q ue  la  soli ci ta nte  h u biese  asignado  

la  cuenta  di cha  a  r efl ej ar deter mi n ad o  sector de su  acti vi dad neg ocia l»  

[ Sentenci a  del Tr ibun al Supr emo  de  12  a br i l 1989  (RJ  19 89\3006)] 264. 

 

 

                                            
263 SA P  de  C ádi z  (Se c ci ón  1ª.) , de  2 3-1-1 998  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 3 6 9/19 9 7) (A C  
1 9 98\3974), F.D .2° . 
264 SA P  de  C ádi z  (Se c ci ón  1ª.) , de  2 3-1-1 998  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 3 6 9/19 9 7) (A C  
1 9 98\3974), F.D .2° . 
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b” )  Sup uestos.   

 

 

1.     D om i cil i aci ón  de  embargos: ausenci a  de  sal do  en  l a  cuenta  corr i ente.  

 

       Es evidente q ue  si en  una  cuenta  corr i ente  no  h ay sald o, es q ue no  h ay 

di ner o  susceptibl e  de  ser  embar gado, de ahí q ue  en  l a  pr opia  di l i gencia  de  

emb ar go  se  i ndi car a  q ue se pr ocedier a  a  r etener  l a  totali dad  del sa ldo  si éste  

fuer a  infer ior  al impor te  a  emb ar g ar , sin  q ue  en  n ingún  caso  se  p ueda  

consider ar  cumpli mentado  u n  emb ar g o  a  costa  de  gener ar  un  descubier to  en  

una  cuenta  cor r i ente, ya  que  no  hay d iner o  susceptibl e  de ser  emb ar gado, y  no  

hay autor i zaci ó n  del cl i ente  p ar a  gener ar  tal descu bier to 265. 

 

 

2.     I m p osi cio nes no  contabi l i zadas por f alt a  de acredit aci ón. 

 

       L a  li br eta  de  ahorr o  ap or tada  con  la  demanda  car ece  del val or 

acr edi tati vo  o  pr obator io  deci si vo  que se  l e  ha  concedido  por l a  j uzgador a  «a  

quo», ya  que no  es exacto, como  se afi r ma  en  la  sentencia  di ctad a, q ue su  

l l evanza  r espon de  a  l os usos ba ncar ios. 

       Pues no  er a  pr ácti ca  n or mal en  la  vida  ba ncar ia, antes de haber se  

infor mati za do  sus ser vi ci os y  concr etamente, con  anter i or i da d  a  meca ni zar se  

las l i br etas de  ahorr o, el que l as anotacio nes real i zad as en  el l a  

mecano gr áfi camente no  apar eci er an  vi sa d as por un  Apoder ado  o  D i r ector de la  

ofi ci na  ba ncar ia  cor r espon diente. 

       Tal dato  del «Vi sad o »  obli gator i o, que er a  con ocido  y n otor io  p ar a  la  

cl i entel a  ba ncar ia  en  la  ép oca  r efer i da, apar ece  a demás compr obado  por 

                                            
265 SA P  de  Pal enci a, de  17-11-1 9 9 5  (R ol l o  de  A pel aci ó n  n úm . 4 6 6/1995) (A C  199 5\241 2), 
F .D .2°. 
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múlti pl es, constantes y  concor dantes ma ni festaci ones de  los emplead os del 

Ba nco266. 

 

 

3.     L ibreta  a nom bre  de un  úni co  ti tul ar.   

 

 

3.1. D esig nación  de  coti tul ar: la  f acult ad  para d i spo ner de  los  f ondos no  l e  

conf i ere  su  pro piedad.   

 

       No  es posibl e l a  atr i buci ón  de pr opieda d  del sa ldo  p or l a  mer a  r efer encia  a 

r epetida  cotit ular ida d, sino  que  ha  de integr arse  con  la  penetr ación  jur ídi ca  en  

las r el aci ones p ar ti cular es de los in ter esados: fond o  común, soci edad  exi stente, 

o  bi en  nexo  de  p ar entesco, ami sta d, gesti ó n confer i da, autor i zaci ón  o  mandato, 

en  r espect i va267. 

 

 

3.2.  Fal l eci m i ento  del pro pi etar io  desi gnante  o  autori zante: integraci ón  del 

dep ósi to  en  su  patr i m onio  rel i cto.  

 

       L a  expr esi vidad  de la  «autor i zación»  del t i tular  q ue  fi gur a  tr anscr i ta  y  

unida  al fo l i o  53  de a utos, no  deja  du da  alguna  que manteniéndose l a  

pr o piedad  exclusi va  del mi smo  sobr e  l as l i br etas corr espon dientes -así se 

escr i be... «abier tas a  mi n ombr e, pr opietar io  de  las mi smas...» -, el nuevo  

cotit ul ar designado  l o  er a  si mplemente a  los efectos de po der d i spo ner de 

di ch os fond os en  vid a  del pr opietar io  desi g nante o  autor i za nte, por l o  que tr as 

su  muer te, es l l ano  q ue el depósit o  exi stente  debía  in tegr ar su  patr imonio  

r el i cto  r efer i do  a sus her eder os268. 

                                            
266  SA P  de  Pontev edra  (Sec ción  2ª.) , de  22-1-19 9 7  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  n úm . 208/1996) (A C  
1 9 97\33), F.D .2° . 
267   ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  1 9-12-1 995  (R e curso  núm . 1 953/1992) (R J  1995\9425), F.D .3° . 
268   ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  1 9-12-1 995  (R e curso  núm . 1 9 5 3/199 2)  (R J  1995\9425), F.D .4° . 
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4.     Reclam ación  de sal do  deud or.   

 

 

4.1.  Falt a  de comu ni caci ó n  al cl i ente  de  los di sti ntos mov i m i entos  de cuenta. 

 

 

4.1.1.  I ncum pl i m iento  por l a entidad  bancari a  de  l a  o bl igaci ón  de  rendi r cuentas  

de su  gesti ón. 

 

       En  el sup uesto  que nos ocup a, a dmiti do  p or amb as par tes q ue entr e  ell os 

mediar on  r el aci ones  contr actu ales q ue mer ecen  la  cal i f i cación  jur ídi ca  de  

cuenta  corr i ente, calif i caci ón  ésta  q ue  asume la  sentencia  de pr imer a  insta nci a, 

obvio  es q ue, por  a pl i cación  de la  d octr ina  j ur i spr u dencia l anter i or mente 

exp uesta  competía  a  l a entidad  ba ncar ia  la  obli gación  de r en di r  cuentas de su  

gestión, o  si se  q uier e, de justi f i car l os  car gos y  abon os hech os a  la  demandada, 

sin  que p ueda  ser  co nfundida  la  r endi ción  de cuentas q ue  incl uye  a demás de  la  

clasif i caci ó n  del saldo  exi stente  entr e  las p ar tes, l a  j usti fi cación  de las d i sti ntas 

par ti d as, con  la  r elación  de  apuntes ba ncar ios o  con  la  cer ti fi cación  emi tida  

por  l a  entidad  actor a269. 

 

 

4.1.2.  I nsuf i ci enci a  de l a  rem isi ón  de tel egram a d o n de se  ref l ej a  en  el sal do  

deudor sin  acom pañar l as parti das de  l a  cuenta. 

 

       Tamp oco  co nsta  acr edi tado  en  el pr ocedimiento, q ue  la  Caja  (X )  h aya  ido  

comuni ca ndo  l os d i sti ntos movimientos de cuenta  a  la  demandada  en  l a  for ma  y  

con  la  tr ascen dencia  q ue p actar o n  las par tes en  el contr ato  de aper tur a  de 

dep ósit o  en  cuenta  corr i ente, no  pudiendo  enten der se  cumpl ido  di cho  r eq ui si to  

con  la  r emisi ón  del tel egr ama  a  l a  demanda da  r efl ej ando  el sald o  deudor p ues  

                                            
269  SA P  de  A l m ería  (Se c ci ón  1ª.) , de  2 7-10-1 999  (R e curso  de A pel aci ó n  n úm . 2 6/1 9 99) (A C  
1 9 99\8286), F.D .3° . 
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no  se l e  acompañó  l a  j ustif i caci ón  de las par t i das de la  cuenta, que p or otr o  

lado  tampoco  han  si do  ap or tadas al p l eit o, r azón  por  l a  que al haber  si do  

impugnad os los asi entos refl ejados en  la  cuenta  de  r efer encia  a l no  ha ber  sido  

acr edi tados los mi smos no  p uede  ser  estimada  la  r ecl amación  for mulada  en  la  

demanda270. 

 

 

4.2.  Falt a  de prueba de  su  reali dad. 

 

 

4.2.1.  A portaci ón  de  docum entos u ni l ateralm ente  conf ecci onad os  por l a  ent idad  

bancari a. 

 

       Es el Banco  a pel ante  q uien  debe  acr editar  l a  r eal idad  del saldo  deudor q ue 

afi r ma  exi stente, demostr ando  la  r eal ida d  de l as sucesi vas  o per aci ones de  

in gr esos y  di sp osi ci o nes que cond ucen  al saldo  pr eten dido. Sin  emb ar go, (...) l a  

entidad  actor a  no  ha  pr o b ado  ni el devengo  de los inter eses q ue  r ecl ama, n i l a  

cuantía  de los mi smos, ni siqui er a  el ha ber n ot i f i cado  a  l os deu dor es el sa ldo  

exi stente  en  cada  momento  a  fi n  de  que éstos pudier a n  impugnar o  no  di chos 

movimientos, i ncumpli endo, de  esta  for ma, la  clá usula  déci ma  del contr ato  

(fol i o  10  vto.) (...) 271.  

 

 

4.2.2.  I nsuf i ci enci a  de l a  certi f i caci ó n  ex pedida  por el Corred or de  Com erci o.  

 

       E l hecho  de  que se  ap or te  con  la  demanda  una  cer ti fi caci ón  expedida  p or 

corr ed or  de comer ci o  no  debe, ni puede, consider ar se  pr ueb a  basta nte  a  f i n  de  

justif i car el i mp or te  de la  deuda  r ecl amada  [ no  lo  es ni siq ui er a  en  el j ui ci o  

                                            
270  SA P  de  A l m ería  (Se c ci ón  1ª.) , de  27-10-1 999  (R e curso  de  A pel a ción  n úm . 2 6/1999) (A C  
1 9 99\8286), F.D .3° . 
271 SA P  de  C ádi z (Se c ci ón  1ª.) , de  2 3-1-1 998  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 3 6 9/19 9 7) (A C  
1 9 98\3974), F.D .3° . 
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ejecuti vo  como  tuvo  ocasión  de mani festar  el T r ibunal Constit ucional en  su  

Sentencia  de 10  febr er o  199 2  (RTC  199 2\14) a l an al i zar  el ar tículo  1435  de  la  

L ey de  Enjui ciamiento  C i vi l párr afo  cuar to  (...), cl ar amente afi r mó  que el p acto  

de l i q uidez no  su pone que  la  ca nti da d  especi f i cada  en  l a  cer t if i caci ó n  

fehaci ente  deba  ser  tenida  por ver da der a, p ues en  definit i va  «todas las pr ueb as 

documental es ti enen  i gual fuerza  l eg al y  n o  hay ninguna  que mer ezca  la  

calif i cació n  de  pr ueb a  pr i vi l egi ada »] 272. 

 

 

b’ )   M odal idades. 

 

 

a” )  D epósito  a  la  vi sta  en  cuenta  cor r i ente.  

 

 

1.     D ep ósi to  m ercanti l  de  v al ores en  cuenta corr i ente.   

 

 

1.1.  A cción  p or negl i gencia  o  inf racci ón  de  l a buena prácti ca  bancari a: v enta  de 

determ inado  núm ero  de acciones, soli cit ada  p or el esposo  de  l a  actora, coti tul ar 

de l as m i sm as, sin  su  orden  ni consentim i ento, hal l ándose  éstos separad os 

l egal m ente, y  sobradam ente  con ocid os en  el  banco. 

 

       Como  vi ene  a  decl ar ar  l a  Sentencia  (del Juzgado  de  I nstanci a)  se  está, 

desde luego, a nte  un  contr ato  bancar io  de depósi to  mer ca nti l de valor es (ar t. 

308  CCo.) en  cuenta  corr i ente, mod ali dad  pr evi sta  en  el ar t. 5  de l a  L ey  de  

M er cado  de Valor es 24/1988  q ue  no  r egula  en  su  texto  ni en  ninguna  de  l as 

di sp osi ci o nes que l o  desarr oll a n, en  especia l el R.D . 11 6/1992, de  14  de febr er o  

                                            
272 SA P  de  C ádi z  (Se c ci ón  1ª.) , de  2 3-1-1 998  (R ol l o  de  A pel a ci ó n  núm . 3 6 9/19 9 7) (A C  
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sobr e r epr esentación  de val or es p or medio  de anotaci ón  en  cuenta  la  invocada  

mod ali dad  de depósit o  indi stinto  en  sus faculta des de  d i sposi ci ó n  (...). 

       E l ar t. 1 2.4  de  l a  L ey  24/1988  ( i m pone que) «p ar a  la  tr a nsmisi ón  de  las 

acciones ser á  pr eci sa  la  pr evia  inscr ipci ón  a su  favor », p ues, este  t i po  de 

acciones estos valor es r epr esentados en  cuenta  se consti tui r án  como  tal es en  

vi r tud  de su  inscr i pci ón  en  el corr espondiente  r egi str o  contable  (ar t. 8) y  sólo  la  

per so na  q ue  ap ar ezca  l egit i mada  en  los asi entos del r egi str o  conta ble  -que  no  

es la  cuenta  bancar ia- se  pr esumi r á  t it ular  l egítimo  y p o dr á  exi gi r  l as 

pr estaci o nes a  q ue  dé  der echo  su  valor (ar t. 15  del R.D . 116/19 92). L a  entida d  

emi sor a, q ue  r eali za  de buen a  fe  y sin  cul pa  gr ave  l a  pr estación a  favor del 

l egit i mado, se  li ber a  de r esponsa bil i dad  aunque éste  no  sea  el t it ul ar del val or  

(ar t. 1 5.2). L egit i mación  p ar a  tr ansmiti r  cuya  compr obación  o  acr edit ación  

podr á  exig i r  l a  entid a d  ba ncar ia  media nte  l a  cor r espon diente  cer tif i caci ón  (ar t. 

18) (...). 

       No  pr esumiénd ose  l a  sol id ar idad  seg ún  indi ca  el ar t. 1 1 37  del C C, n o  

estaba  obli gada  la  actor a  a  pr ob ar l a  i nexi stenci a  de una  sol idar i dad  o  

cotit ul ar idad  in di sti nta  que l a  L ey  (ar t. 1 250  C C) no  sólo  n o  pr esume si no  q ue  

di spensa  de  su  pr ueba  a  los favor eci dos por el l a , como  l e  r epr ocha  la  apel a da  

al i mpugn ar el r ecurso. Así l as cosas toda  su  dimensión  toma, en  consecuencia, 

el ar t. 1772  del CC  al esta blecer  q ue cuando  sean  dos o  más los deposi tantes, si 

no  fuer an  soli d ar ios, y  l a  cosa  -como  aquí ocur r e  a dmi te  di vi sió n- no  p odr á  

pedi r  cada  uno  de  ell os más q ue  su  par te273. 

 

 

1.2.  I ncumpl i m i ento  de co ntrato: ingresos reali zad os p or l a  cuenta  correnti sta  

en  m oneda  f raccio nari a.  

 

 

1.2.1.  B uena  f e  y norm ati v a contractual .  

                                            
273 SA P  de  Ja én  (Se cci ón  2ª.) ,  de  8-9-19 9 9  (R e curso  de  A pel a ción  núm . 654/1 998)  (A C  
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       E l meca ni smo  que descr i be  la  entidad  ba ncar ia  deman d ada, p ar a  la  

cuanti f i caci ón  de las entr egas de mo ned a  fr acci on ar ia, r esul ta  in asumibl e  

dentr o  del estándar de compor tamiento  confor me a  la  b uena  fe, que l e  es  

exi g ibl e  confor me al contenido  del fun d amento  anter i or ; per o  a demás es  

contr ar io  a  la  n or mati va  gener al de  los co ntr atos, p or q ue per mit e  y en  la  

pr áct i ca  así ha  oper ado, que de  maner a  uni later al , si n  inter vención  del 

dep osi tante, f i j e  l a  cantidad  de numer ar io  que es entr ega da. I ntenta  la  

demandada  aco gerse  al hecho  de q ue el r ecuento  lo  r eal i za  una  entidad  ter cer a, 

cuya  o bjeti vida d  y  f i d ucia  tr asci en den  cu alquier i n ter és que tuvi er a  el banco; 

per o  sin  necesidad  de  contr adeci r  tal es cuali dades de la  entidad  por tad or a  del 

numer ar i o, en  absoluto  r esult an  gar ant i za d as las condi ci ones en  que l a  ent idad  

ba ncar i a  demandad a  r eal i za  la  entr ega  del di ner o  a  la  entidad  encar gada  de la  

seg ur idad  y  tr anspor te  del d iner o274. 

 

 

1.2.2.  I ngresos «sal v o  buen  f i n».   

 

       N inguna  efi caci a  puede l l evar  l a  a n ómala  clá usula  «sal vo  b uen  fi n », q ue  se 

incor por a  en  los documentos de ingr eso  (...). Tal expr esi ón  vi nculada  al ámbi to  

de los títu los valor es e  ínsi ta  en  el contr ato  de descuento, gener a  la  obl ig aci ó n  

de r esti tui r l a  suma  que el banco  desconta nte co ncede  al descontatar i o  a  tí tulo  

de a nti ci po, si un  ter cer o  (deudor  car tul ar i o), aj eno  a  la  r el aci ón  contr actual de 

descuento, n o  cumple  con  su  o bli gació n  de  pago275. 

 

 

1.2.3.  C láusula  q ue  entraña  u na  o bl i gació n  condi ci onal . 

 

                                            
274  SA P  de  Segov i a  (Se c ci ón  Ú ni c a), de  18-5-20 0 0  (R ecurso  de  A pel a ci ó n  núm . 192/2 0 00) (A C  
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       (L a cl áusula  «sal v o  buen  f i n»)  difí ci l mente  se acomoda  a  un a  oper ación  de  

entr ega  de  d iner o  en  metáli co  que  integr a  el  abono  o  pago  p or  excelenci a; per o  

en  cualquier caso, su  natur al eza  es de  obl ig ación  condi cion al , confor me a  la  

defin i ción  a nter i or  y  en  pacífi ca  conclusió n  doctr i nal (aunq ue  se d i ver sif i ca  su  

par ecer  en  si es resolutor ia  o  suspensi va);  y  especif i ca  el C C, en  su  ar t. 111 5  

que cuando  el cumpli miento  de  la  condi ci ón  dependa  de la  excl usi va  volunta d  

del deud or , l a  o bli gación  condi ci on al ser á  nula 276. 

 

 

1.2.4.  Falt a  de in terv ención  del cuenta  correnti sta  o  deposi tar i o  en  el recuento  

de l as m onedas. 

 

       Tal como  oper a ba  la  entidad  bancar i a, de el l a  dependía  en  exclusi va, el 

cumpli miento  del « buen  f i n», en  este  caso  del r ecuento; pues  solamente el l a  

contaba  y p oster i or mente  pr eci ntaba  y  entr egab a  las sacas a  la  ent idad  de 

seg ur idad  que  las tr anspor ta ba; per o  en  el r ecuento  y pr eci nto  na die, ni el 

acr eed or  del pr éstamo  q ue gener aba  el deposi ta nte  de las monedas, n i entidad  

ter cer a, p ar ti cipaba  en  for ma  algu na, de  ma ner a  que excl usi vamente de  su  

al bedr ío  depen día  la  deter min ación  o  n o  de la  acomod ación  del r ecuento  a  la  

cantida d  indi ca da  en  l a  entr eg a277. 

 

 

1.2.5.  Prácti ca  bancari a de d i f er i r l a  cuantía  del i ngreso  a  result as del recuento  

poster i or.   

 

       Per o  la  pr ácti ca  ba ncar ia  de  dif er i r  l a  cuantía  del i ngr eso  a  r esul tas de  un  

r ecuento  poster ior  en  el q ue  no  inter vi ene  el deposit ante, no  puede  en  modo  

al guno  integr ar uso  b ancar io, pues pr imer amente contr adi ce l os  postulados de  

                                            
276  SA P  de  Segov i a  (Se c ci ón  Ú ni c a), de  18-5-20 0 0  (R ecurso  de  A pel a ci ó n  núm . 192/2 0 00) (A C  
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277  SA P  de  Segov i a  (Se c ci ón  Ú ni c a), de  18-5-20 0 0  (R ecurso  de  A pel a ci ó n  núm . 192/2 0 00) (A C  
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l a  buena  fe, nor ma  pr evalente  a  ten or  de l o  pr eceptuado  en  el ar t. 2  CCo. [ S STS 

de 16-1-1929  y  30-6-1983  (RJ  1983\36 99)]  y  además no  r esulta  ci er to, como  es 

compr obable  en  las cotid ian as vi stas q ue  de  or d in ar io  r eali zamos en  cualq uier  

sucursal , donde máquin as contad or as real i zan  tal es oper acio nes a  pr esencia  

del deposi tante  par a  poster i or mente  configur ar  el r esgu ar do  del a bono278. 

 

 

1.2.6.  O bl igaci ón  de rest it ución  de l a  cantidad  am in orada por l a  entidad  

bancari a  co n  base en  el recuento  reali zado.  

 

       En  definit i va, el r ecurso  debe  pr osper ar , aun  cuando  no  en  la  cu antía  

íntegr a  soli ci tada  en  l a  demanda, sino  excl usi vamente en  el monto  que su p o ne 

la  amin or aci ón  r eal i zada  contablemente p or l a  entidad  bancar i a, basánd ose en  

el ul ter ior  r ecuento  unil a ter a lmente pr acti cado  (...). Pues mientr as l a  actor a  

cuenta  con  justi f i cantes de l os in gr esos  r ecl amados, vali d a dos manual o  

el ectr óni camente  por  l a  cua ntía  que a l eg a  (...), por  co ntr a  l a  entidad  

demandada  ba ncar ia  no  justif i ca  q ue  el mo nto  entr egado  fuer a  menor que el 

r eseñado279. 

 

 

2.     Contrato  de  cuenta  de ahorro.   

 

 

2.1. D epósi to  bancario  co nstit uido  en  l a  m odali dad  de  cuenta  v i v i enda, 

i nstrum entado  en  l i breta  de  ahorro. 

 

 

2.1.1.  Controv ersi a  del i nterés pactad o. 
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429 

       H a  señ alado  la  doctr ina  q ue  los co ntr atos de  dep ósi to  ba ncar io  en  l i br eta  

de ah or r o  ti enen, como  car acter ísti cas, l a  de fi j ación  de un  plazo  par a  l a  

r esti tución  del diner o  al dep osi ta nte, y  l a  de co ncer tació n  de  un  in ter és más 

el evado  que los r estantes depósitos. S u  natur al eza  es mar cad amente  uni later a l 

puesto  que, una  vez  per fecci onado  el  contr ato  con  la  entr eg a  de di ner o  al 

ba nco, l as  o bli gacio nes que sur gen  de la  r elaci ón  jur íd i ca  son  a  car go  de una  

sola  de  las p ar tes, l a  entidad  fi n a ncier a, que debe  r estit ui r  el di ner o  r eci bi do, 

(ar ti cu lo  306  del Código  de Comer ci o), y  el de abon ar  in ter eses. 

       Esta  o bli g aci ón  de r emuner ar l os  i nter eses debe  ser  clar a  y  pr eci sa, y  l a  

r esp onsabil i dad  de su  ambigüedad  y  oscur i dad, úni camente  puede r ecaer  en  la  

entidad  fi na ncier a, puesto  que éstas han  de ajustar sus oper aci ones a  l os 

pr eceptos l egi sl at i vos y  r eglamentar ios p ar a  gar ant i zar  l os i nter eses que se  l es  

confían, debién dose por  el l o  de  inter pr etar  l as  cl áusulas en  el sentid o  q ue  sea  

de mayor uti l i dad  a l as per son as pr i vad as y de castigo  p ar a  las omisi ones y  

r esp onsabil i da des de l as enti da des ba ncar i as, (S STS  3 0-12-1929  y  2 9-10-

1966)280. 

 

 

2.1.2.  Penali zación  por l a  resoluci ón  anti ci pada. 

 

       En  cuanto  a  las pen al i zaciones p or l a  r esoluci ón  anti cipada, es de  

consider ar  q ue  úni camente  so n  de  a pli cación  cuando  la  mi sma  obedezca  a l 

mer o  capr i cho  del deposi tante  y no  al  i ncumpli miento  n i a  las pr ácti cas 

i r r eg ular es de la  entid a d  fi na ncier a  dep osi tar i a, p or  l o  q ue deben  ser  

r ei ntegr adas al actor  en  tod a  su  extensión 281. 

 

 

                                            
280   SA P  de  B arc el ona (Sec ci ón  1 2ª.) , de  7 -1-2 0 03  (R ecurso  de  A pel aci ó n  n úm . 7 4 0/20 0 2) (JU R  
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2.2. D i screpancias en  l a  determ inación  del saldo: f alt a  de  prueba  de  l a  

autenti ci dad  de  l as an otaci o nes de l a  l i breta  de  l os actores. 

 

       Y  fi n al mente tampoco  se  ha  in fr i ng ido  el ar t. 1214  CC  (sal vo  en  lo  di cho  a l 

pr inci pio  del fu ndamento) p or q ue  esta  S ala  compar te  el cr i ter io  del j uzgador de 

instancia  acer ca  de que la  car ga  de l a pr ueba  de la  autenti ci dad  de las 

anotaciones numér i cas de l a  l i br eta  cor r esp on día  a  la  par te  actor a, y, p or ende, 

debe sufr i r  l as  co nsecuencias desfavor a bles de  la  fal ta  de  pr ueba. D ebe  

destacarse que se tr ata  de apuntes hech os  a  máquina  en  los que sólo  constan  

las cif r as de l as fechas, de las claves, y  de  las cantidades, sin  ninguna  fi r ma, 

sel lo, si gn o  o señ al de  confor midad, y  q ue  no  se  cor r espon den  con  el du pli cado  

obr a nte  en  el  Banco, ni con  asi entos co ntabl es de éste, y  si n  q ue  puedan  ser vi r  

de apoyo  las i r r eg ular i da des cometi das por l a  entidad  a  tr avés de su  empleado, 

por que son  más gr aves las de  los actor es al abr i r  una  cuenta  fi cti cia  como  no  

r esi dentes par a  obtener  benefi ci os i l ícit os, entr e  el l os f i scal es, de lo  que no  es 

necesar io  d ar cuenta  a  l os or gani smos cor r espondientes por haber inter venido  

en  l os hechos la  inspección  del Banco  de  España282. 

 

 

2.3. Falt a  de di l i gencia: retenció n  in debida  sobre rendi m ientos de  capit al 

m o bil i ar io  del I RP F  practi cada por l a  entidad  bancari a.  

 

       Contr a  la  sentencia  de  insta ncia, q ue  desestimó  l a  pr etensión  actor a, se  

inter pone r ecur so  de  apelaci ón  por entender la  r ecurr ente  que l a  Entidad  

demandada  l e  r etuvo  i ndebidamente dur a nte  los añ os 1991  a  1994, amb os 

inclusi ve, l a  ca nti da d  de 46 9.068  ptas. en  co ncepto  de r etenciones so br e  

r en di mi entos de capit al mo bi l i ar io  del I mpuesto  sobr e l a  Renta  de las Perso n as 

F ísi cas, cuando  al t r atarse de  «cuentas de  pesetas de  no  Resi dentes»  n o  están  

suj etas a  tal r etenció n  segú n  d i spo ne  el Real D ecr eto  de 20  de  di ci embr e  de  
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1991  en  su  ar t. 43.2  d. Y  tal al egación  ha  de mer ecer  favor able  aco gid a, p ues 

aunq ue la  demanda nte  no  haya  cumpli do  con  su  o bl igaci ón  de comuni car a  la  

demandada  su  condi ción  de no  r esi dente  media nte  cer ti f i caci ón  de la  autor idad  

consular , ta l omisió n  no  puede impedi r  el cumpli miento  de  las o bl igaci o nes 

impuestas a  l as enti dades bancar ias p or l a  l egi slaci ón  vigente, máxime cuando  

la  demand a da  sabía  y así l o  hi zo  constar  en  l as l i br etas de a horr o, q ue se  

tr ataba  de  «cuentas de pesetas de  no  r esi dentes», en  r el ació n  con  l as cu ales 

tanto  el ar t. 9  de la  O r den  del M ini ster i o  de H acienda  de  27  de di ci embr e  de  

1991  q ue desarr ol l a  el Real D ecr eto  181 6/1991, como  la  C i r cular  del Ba nco  de  

España, q ue  es vi nculante  par a  la  demand ada, de fecha  11  de  ener o  de  1992, 

expr esa  y  cl ar amente  di sponen  que cuando  en  el momento  de aper tur a  de la  

cuenta  se hag a  constar  l a  condi ci ón  de  no  r esidente del ti tu lar -como  aquí ha  

sucedido- l a  Entidad  bancar ia  «está  obli gada  a  r equer i r  del t it ul ar  de tal 

cuenta  q ue en  el plazo  de q uince  días l e  entr egue la  d ocumentaci ón  acr edi tati va  

de l a  no  r esi dencia », obli gación  que la  demandada  n o  acr edita  h a ber cumpli do. 

Per o  es q ue, además, l as in di cad as n or mas l e i mponen  también  la  obl igaci ó n  de  

«r equer i r  al ti tu lar de  l a  cuenta  p ar a  q ue  cada  dos añ os confi r me, en  el p lazo  

de tr es meses, l a  contin uidad  en  su  condi ción  de  n o  r esi dente», obl ig ación  

igualmente  incumpli da  por l a  demandada. Y  del i ncumpli miento  de tal es 

nor mas, puestas en  r elaci ó n  con  los ar ts. 25  y  26  de  l a  L ey G ener al par a  la  

defensa  de  l os co nsumid or es y  usuar i os de  1 9  de  jul i o  de  1984  se deduce  q ue  la  

Entida d  demandada  no  actuó  co n  la  debida  dil i gencia  ni de acuer do  con  l as 

corr ectas pr ácti cas bancar ias, teni end o  en  cuenta, a demás, que el T r i bunal 

Supr emo  vi ene declar ando  con  r ei ter aci ón q ue en  estos casos r esul ta  apl i cable  

el pr inci pio  de  r esponsa bil i dad  por  r i esg o  pr ofesi on al cer cano  al pr inci pio  de  

r esp onsabil i dad  o bjeti va, cuando  por las r azo nes antes exp uestas q ueda  

acr edi tado  que no  h a  exi stido  cul pa  excl usi va  de  la  demandante, entendiend o  

por el l o  l a  Sala  q ue l a  pr etensión  actor a  es ajustada  a  der echo  l o  q ue deter min a  

la  est imación  del r ecurso  y  la  r evocació n  de  la  sentencia  de  instanci a283. 
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2.4.  Saldo  negati v o: no  oposi ci ón  al  sald o  noti f i cad o.  

 

       L a  n o  for mulaci ó n  de  op osi ción  alguna  p or el ti tu lar  de l a  cuenta  al saldo  

que se intenta  notif i car p or medio  de tel egr ama, la  compr ob ació n  de su  

exact i tud  entr a  en  el  ámbi to  de  la  pr ueba  per i ci al , mediante  el contr aste  y 

confr ontación  p or  el  per ito  de  tod as y  cad a  una  de  las p ar ti d as anotad as en  la  

cuenta, ta nto  de car go  como  de abono, con  los antecedentes contables o br a ntes 

en  po der de la  enti dad  b ancar ia  [ STS  de  14  marzo  1992  (RJ  1992\2182)] , 

pr ueba  per i ci a l que se ha  l l evado  a cabo, en  el pr esente caso, por medio  de  

Cor r edor Colegiado  de Comer ci o  q ue acr edi ta  que la  cer ti fi cación  que del 

saldo  se l l eva  a  ca bo  por los empl eados del Ba nco  demandante se ha  l l evado  a 

cabo  (a  jui cio  de d i cho  fed atar io) a l t i po  de  descubier to  en  cuenta  apl i cable  en  

cada  per íod o, una  vez hech os l os usuales cál culos eco nómicos-fi nanci er os, 

coinci di end o  co n  el que apar ece en  la  cuenta  in di cada 284. 

 

 

b” )  Contr ato  de  imposi ci ón  a  plazo  fi j o.  

 

 

1.     Cancel aci ón  anti cipada de  una i mposi ción  a  pl azo  f i j o: apli caci ón  in debida  

de penali zaci ó n, al n o  haber acredi tad o  l a  entidad  f i nanciera  l a  ex i stenci a  de  u na  

cl áusula  de v enci m i ento  anti ci pad o.  

 

       Conviene r ecor d ar p acífi ca  y  constante Jur i spr u dencia, q ue esta blece q ue  

se p uede  co ncul car  el  ar t. 121 4  del Código  C i vil «incumbe l a  car ga  de  la  

pr ueb a  de  las obl igaci ones a l q ue  r ecl ama  su  cumpl imiento, y  l a  de su  

exti nción, al q ue la  opo ne», cuando  a fal ta  de pr uebas, pr ocedan  de la  p ar te  

que pr ocedan, se  a pl i can  l as consecuencias  de di cha  fa lta  a  per son a  di stinta  de 

la  obl igada  a  pr obar . H ay p or el l o , q ue deter minar , q ui én  debe  pr obar , y  si end o  
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l o  ci er to  que está  fuer a  de duda  que q ui en  al ega  la  exi stencia  de  la  cláusula  de  

venci mi ento  ant i ci pa do, es la  p ar te  demandada, a  el l a  l e  pecha  la  o bl igaci ón  de  

pr o bar , l o  q ue en  ningún  momento ha  ver i fi cado  (...). En  su  co nsecuencia, no  

habi endo  el men or ati sbo  pr ob ator io  en  este  senti do, y  como  con  acer tado  

cr i ter i o  se apu nta  en  la  insta nci a  pr ocedimental , con  independencia  de  q ue en  

la  pr ácti ca  bancar ia  sea  usual l a  fi j aci ón  de una  penali zaci ón  económi ca  por 

cancelació n  anti cipada, no  es menos ci er to, q ue  en  vi r tud  del pr incip io  de  

autonomía  de la  voluntad  que pr ocl ama  el ar t. 1255  del Código  C i vi l , el banco  

tenía  la  facul tad  de exclui r  tal clá usula285. 

 

 

2.    Consti tució n  de l os dep ósi tos docum entados en  l as l i bretas: ex pedi ci ón  de 

li breta  a  p l azo  con  l a  si m pl e  m ención  de  nom bre  pro pio  e  ini ci al del pr i m er 

apel li d o  del dep osi tante. 

 

 

2.1.  Em isi ón  en  f orm a di stinta a  l as con di ciones insertas en  l a  l i breta  p or el 

pro pio  banco.  

 

       En  r elaci ón  con  el pr imer o  de  l os aspectos destacad os, r efer i do  a  que las 

li br etas en  las que sustenta  el actor el der echo  de cr édi to  ej er ci tado  estén  

aper tur ad as con  las simples ini cia l es de  su  ti tular , l o  que vul ner a  su  car ácter  

nominati vo, ha  de r ati f i car se, p ar a  el tota l r echazo  del moti vo  de i mpugnación  

esgr imido, l a  d octr ina  ya  exp uesta  por esta  Sección  a tal pr opósit o, entr e  otr as, 

en  su  sentencia  de  19  de octu br e  de  19 9 5, co nfor me a  la  cu al «(...) No  ca be  

entender q ue  p or  haber se expedido  la  l i br eta  a  plazo  con  la  simple  mención  de  

nombr e  pr opio  e  in i ci al del pr imer apell i do  del deposi ta nte, ésta  pi er da  su  

fuerza  de títu lo  l egit i mador del cr édito  co nfor me a  su  pr opio  condi cionado, q ue 

a  excepción  del p ar ti cular  r efer ente  a  la  for ma  de  emisi ón, ha  de entender se  
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pl en amente vi ncula nte, p or más q ue al pr oceder  así el señor D i r ector que l as 

expidi ó  y  el cl i ente  q ue lo  aceptó  infr i n gi esen  las nor mas fi scal es o  las b uen as 

pr áct i cas y usos bancar ios, l o  q ue ni n guna  incidencia  p uede tener  en  el ámbi to  

ci vi l en  que nos movemos y  en  las r el aci ones de esta  n atur al eza  entr e  el 

dep osi tante  y  el Ba nco, si endo  de r ecor dar que, en  apl i caci ón  de  lo  di sp uesto  en  

el ar t. 1 0.2  de  l a  L ey  de D efensa  de  los Consumid or es y  U su ar ios, esa  

modifi caci ón  de las condi cio nes de  emisión  de las l i br etas debe  i nter pr etarse  

como  una  cláusula  p ar ti cular que ha  de pr evalecer sobr e l a  gener al r efer ente a  

la  emi si ó n  nominati va  r efl ejad a  en  el pr o pio  documento »286. 

 

 

2.2.  A ctuaci ón  de di rector de l a  entidad  credi t i ci a  com o  f actor n otori o: ef i caci a  

y  v inculaci ón  de  l a  entidad  a  l a  m i sm a.  

 

       Y  por l o  q ue  se r efi er e  a  l a  fal ta  de  vinculación  de la  entidad  r ecurr ente  p or 

l os actos real i zad os por  su  empleado  al pr oceder  éste  a  l a  aceptaci ón  de  l as 

li br etas mediante l as simples i ni ci al es, con  patente  tr a nsgr esi ón  de las 

facul ta des que  tenía  otor gadas, ha  de  r ecor dar se  que quien  así actu ó, di r ector 

de u na  sucur sal de la  entidad  cr edit i cia, t i ene  l a  co nsider ación  de  factor  

notor i o  en  la  cel ebr ación  de  tal es o per aci ones de depósi tos a  plazo  fi j o, p or  l o  

que, en  atención  a  lo  pr evi sto  en  el ar tícu lo  286  del Código  de  Comer ci o, su  

actu aci ón  sur ti ó  pl ena  efi cacia  vincula nte  par a  l a  entidad  a  la  que per tenecía, 

no  obsta nte  la  extr al imi taci ón  de sus facul ta des, al tener  por obj eto  l os 

contr atos cel ebr a d os o per acio nes pr opias del g i r o  o  tr áfi co  de l a  

r epr esenta da287. 
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2.3.  Ex i stenci a  y l egi ti m i dad  de los crédit os a  su  f av or por éstas representad os a  

f av or del actor.  

 

       L a  posesión  de  l as L ibr etas p or  el  actor  y  l a  coi nci dencia  de las in i cial es 

con  las suyas, además de las pr uebas expl ícit amente ap or tadas sobr e  la  ampl ia  

di sponib i l i dad  de fo n dos de que g ozaba, acr edi tan  la  efect i va  constit ución  de 

los depósi tos d ocumentados en  las L i br etas y  la  exi stenci a  y  l egi t imidad  de l os 

cr édi tos a  su  favor  por  éstas repr esenta dos288. 

 

 

3.     E rror en  l a  f orm a de hacer ef ecti v a  l a  aportaci ó n  a  un  Fon d o  de I n versi ón, 

m edi ante  in greso  en  ef ecti v o, procedente  de una i mposi ción  a  p l azo  f i j o, 

enm en dado  p oster i orm ente. 

 

       Se ha  venido  poniendo  de ma ni fi esto  por l a  doctr i na  q ue es pr ácti ca  común  

de l as enti da des bancar ias facil i tar  a  sus cli entes infor mación  de  l os  

movimientos habid os en  sus cuentas de modo  que l os ti tu lar es de  los dep ósit os 

puedan  con ocer detall adamente  la  evolución  de éstos y pla ntear , en  su  caso, l as  

objeci ones q ue  pr ocedan, h asta  el pu nto  de que el si l enci o  ha  de enten der se  

como  aquiescencia  a  la  corr ecció n  de  los sucesi vos sald os que el banco  va  

comuni ca ndo  al cl i ente. Es una  exi gencia  de la  b uena  fe  que, si el t i tular  r eci be  

infor mación  sobr e los movi mi entos, denuncie  con  ci er ta  pr o ntit ud  cualquier 

i ncorr ecci ó n  q ue  apr eci e, con  lo  que, si n o  lo  h ace, queda  vi ncula do  por l as  

afi r maciones hech as  p or la  entidad  b ancar i a  en  sus extr actos, sa l vo  q ue 

demuestr e  su  incorr ección 289. 
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4.   Ex tracción  de f ond os de  f orm a i ndebida  por l a  enti dad  bancari a, para  

com pensar deudas de  los benef i ci ar ios de l a  cuenta, sin  l a  autor i zación  de  su  

úni co  ti tul ar. 

 

       L a  sentencia  de  pr imer a  instancia  accede a  la  acci ón  pr i ncipal co ntenida  

en  la  demanda, al consider ar , esencialmente, que el ver dader o  ti tul ar de la  

expr esada  cuenta  er a  úni camente  el actor , el cual en  ningú n  momento  autor i zó  

a  la  entida d  dep osit ar ia  a q ue  pu dier a  hacer  tr aspasos de d iner o  de esa  cuenta  

con  el f i n  de  compensar  alguna  deud a  q ue con  el l a  pudier an  tener  l os  

benefi ciar ios de la  mi sma; el hecho  de que otr as tr es per so nas a par ezca n  como  

ti tu lar es ba ncar ios en  la  cuenta  sól o  supone u n a  ci r cu nsta ncia  oper ati va  par a  

la  pr opia  din ámica  del co ntr ato, per o  el l o  sólo  a  los efectos de poder di spo ner  

de los fond os de  la  cuenta, per o  en  ningún  caso  signi f i ca  que estas person as 

autor i cen, al no  apar ecer  su  fi r ma  b ajo  la  r ú br i ca  de ti tular /es de la  cuenta, a  

la  entidad  bancar ia  a efectuar  tal compensación  de  fon d os. L a  cit ada  

r esoluci ón  desestima  el pedimento  de la  actor a r efer i do  a dañ os y  per ju i cios290. 

 

 

5.     I ntereses m orator ios: desde  l a  f echa de los respecti v os v enci m i entos de l os 

dep ósi tos.  

 

       Con  i ndepen dencia  de  la  actu ació n  seguida  p or  el deman d ante, sólo  a  la  

entidad  r ecurr ente  es imputable  el r etr aso  en  el cumpl i mi ento  de sus 

obli gacio nes, a  lo  que venía  compel ida  desde  las respecti vas fechas de  

venci mi ento  de las imposi ci o nes a  plazo  fi j o, que deter minaban  su  exi gi bi l i dad  y  

el necesar io  pag o  del cr édi to  r estit utor io , estando  desde  ento nces incur sa  en  

mor a, a  lo  q ue debe  añadi r se que  el ci tado  incumpl i mi ento  l e  ha  per mit ido  

gozar  de la  di sponibil i dad  de un os fond os más al lá  del t i empo  co nvenid o  (...).  
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       Por to do  lo  cual , pr ocede r echazar en  su  in tegr ida d  el r ecur so  de apelaci ón  

inter puesto, co n  tota l confi r mación  de  l a  sentencia  de i nsta nci a291. 

 

 

6.    Soli ci tud  de nuli dad  de los actos de cancelación  y di sposi ción  real i zad os 

por el banco, p or f alt a  de autori zaci ón: f alt a  de ex presión  del carácter co n  que  se  

aperturaron.  

 

 

6.1.  Falt a  de ti tul ar idad  m ater i al  de  los f ondos por l a  actora.  

 

       M anti ene la  a pelante  en  el acto  de  la  vi sta  de  esta  al zada  l a  r evocaci ón  de  

la  sentencia  i mpug nada  en  b ase  al car ácter  ma ncomunad o  del dep ósi to  a  p lazo  

fi j o  y  cuenta  cor r i ente  q ue  ju nto  con  su  di funta  madr e  tenía aper tur ad as en  la  

entidad  demandada, r eclamando  en  defini ti va  la  r est i tución  de  los fond os de  

di ch as cuentas al co nsider ar  que ti ene der ech o  a  el l o, aun q ue  r ealmente  la  

acción  instr umental i zada  par a  el l o  sea  la  de n ul i dad  de  los actos de  

cancelación  y  d i sposi ción  r eal i zados por  el Banco  por  fa l ta  de  autor i zación, 

esto  es, p or  fa lta  de  consentimiento. 

       L a  impugnación  no  puede pr osper ar y  ha br á  de segui r  a nte  esta  Sala  la  

mi sma  suer te  desestimator ia  ya  o btenida  en  la  instanci a, por  l os pr opios y  

acer tados r azon amientos mantenid os por  el j uez « a  quo », que se  da n  aquí por 

r epr o d ucid os par a  evi tar  r epeti ci ones innecesar ias, así como  por l o  q ue  

expon dr emos a  conti nuación  par a  i ntentar expli car en  defini t i va  la  

concurr encia  de  una  falta  de  acci ón, p or  n o  ser  l a  actor a  en  absoluto  t i tular  del 

der ech o  a cuyo  r econocimiento  aspi r ab a292. 
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6.2.  V olu ntad  real de  los co ntratantes respecto  a  su  carácter i n di sti nto.  

 

       D e la  testi fi cal pr acti cada  y  muy  especialmente  del testimonio  del señ or  L . 

L . (fo l i o  174) en  r el ación  con  el doc. n úm. 7  de la  contestaci ón  (fo l i o  7 2) 

enti en de esta  Sala, que el ha ber  omit ido  l os tér min os sol i dar i o  o  indi sti nta  en  

or den  a la  t i tu lar id a d  de las cuentas, n o  impide consider ar  que esa  fue  la  

volu ntad  r eal de los contr atantes y que así venía  si endo  conocido  por l a  

apelante, q ui en  r eci bía  l a  infor mación  del Banco  de los  movimientos 

corr espondientes si n  o po nerse a  el l o, como  r eci b ió  los  extr actos apor tad os 

como  docs. n úms. 1  y  2  de la  demanda  (...) . Es clar o, p ues, q ue aun  admiti endo  

la  exi stencia  de a lguna  i r r eg ular i da d  en  su  actu ar por l a  entid ad  bancar i a  al  

aper tur ar  l as  respecti vas cuentas, éstas n o  se  pueden  consider ar or ig inador as 

de nul idad  alguna, pues en  todo  momento  exi stió  co nsentimiento  de la  

pr o pietar ia  de  los fondos par a  las oper aciones real i za das293. 

 

 

 

C .-    O PE R A C I O N E S  N E U T R A S  O  D E  G E ST I Ó N .   

 

 

a)     M ediaci ón  en  l os  pag os. 

 

 

a’ )   C r édi to  d ocumentar io.  

 

 

a” )  D octr in a  jur i spr u dencia l gener al .  
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1.     Concepto. 

 

       E l pr ofesor  B . S., especial i zado  en  D er echo  Bancar io , en  su  obr a  «L os 

cr édi tos d ocumentar i os»  l os define como  «Todo  co nvenio, cualqui er a  q ue  sea  

su  descr i pción  o  denominaci ón, en  cuya  vi r tud  un  Ba nco, obr ando  a  peti ci ón  y  

de acuer do  con  l as peti ci o nes de un  cl i ente  (or denante) deber á  efectuar un  pago  

a  un  ter cer o  (benefi ciar io), co ntr a  la  entr ega  de  deter minados d ocumentos, 

gener almente r emi ti dos p or otr o  Banco  inter mediar io, si empr e que l as 

cláusulas estip uladas h ayan  si do  cumpl id as». Añade el tr ata di sta  ci tad o, q ue  

confor me a  las nor mas q ue l os Ba ncos apl i can  en  este  t i p o  de cr édi to, el 

or denante debe pasar a l Ba nco  emi sor i nstr ucci ones suf i ci entemente clar as y  

compl etas a l mi smo  ti emp o  q ue  se  obl iga  a  r eemb ol sar a l Banco  emisor , sin  

ni nguna  r eser va, desp ués de que éste  haya  cumpl imentado  las obl i g acio nes de  

pago  que  ha  co ntr aído  con  el benefi ciar i o  mediante  la  aper tur a  del cr édi to  

documentar i o294. 

 

 

2.     N atural eza  j urídi ca.  

 

       L os cr édit os d ocumentar ios son  cr eació n, r el ati vamente r eci ente, de  la  

pr áct i ca  ba ncar ia, y  l as nor mas reg ulador as de los mi smos son  un a  

r ecopi laci ón  de las r eglas y  usos que los Ba ncos apli can  en  l a  co ncesi ón  y  

fu ncion amiento  de los cr édit os que  estudiamos, y  pr eci samente  l a  r eco pi l aci ón  

cuya  r evi si ón, efectu ada  en  1983, y  que se  con oce  con  el n ombr e  de  «Reglas y  

U sos U ni for mes r el ati vos a  los cr édi tos  documentar i os, a pr obados por la  

Comisión  de  Técni cas y  P r áct i cas Ba ncar ias de  la  Cámar a  de Comer ci o  

I nter n acion al (C I I )», consti tuye  l a  nor mati va  vigente  en  la  mater ia, si endo  de  

adver ti r  q ue  si b i en  esa  nor mati va  no  consti tuye  Tr atado  I nter nacion al , ni ha  

sido  incor p or ada  a  la  l egi slación  española, el T r i bu nal Su pr emo, establece en  
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Sentencias como  la  de  fecha  14  mar zo  1989  (RJ  1989\2043), que p ueden  ser  

i ncor por ados a  l os co ntr atos de  cr édi to  de ese ti po  como  con di ci o nes gener al es  

de l a  contr atación295. 

 

 

3.     Pacto  ex preso  de  i rrev ocabi l i dad.  

 

       Vol vi endo  a  lo  que const i tuye la  esencia  de este  r ecur so, el ya  ci tado  

tr atadi sta  pr ofesor B . S., basánd ose  en  el co ntenido  de las «Reglas y U sos 

U nif or mes, Texto  Revi sado  de 1983»  en  especial en  los ar tículos 7º. y  9º., de las 

mi smas, ded uce  que  los cr édi tos documentar i os p ueden  ser  r evocables, o  

i r r evoca bles, y  q ue  si en  el contr ato  que  p lasma  l a  concesión  de  cr édi to  a  la  

impor taci ón, no  se hace  constar  expr esamente el car ácter  i r r evocable  del 

mi smo  se  entender á  que es r evocable  a  volu ntad  del «or dena nte»  del pag o296. 

 

 

b” )  Ju i cio  ej ecuti vo  (n uli dad, título  si n  fuerza  ej ecuti va):  canti dad  inexi gib l e, 

de u n  co ntr ato  de  concesión  de  cr édito  a  la  imp or taci ó n. 

 

       E l r ecur so  debe  ser  desestimado  por  las razones que  seguid amente 

exponemos. Se  tr ata  de esta bl ecer si el pago  efectuado  por  el «Banco  (X )»  al 

ci tado  «Ba nco  de I sr ael», p or impor te  de  6.750  mar cos a l ema nes, equi val entes 

a  570.733  pesetas, a l ser  l uego  car gado  en  l a  cuenta  de cr édit o  a bi er ta  por  

«Compañía  Españ ola  de D i str i b uci ón  Texti l » , y  gener ar en  la  mi sma  saldo  

deudor , t i ene  fuer za  ej ecuti va  fr ente  a  la  entidad  acr edi tada  y  sus fi ad or es en  la  

pól i za  tambi én  dema ndados, tal como  sustenta  el Banco  a pelante, o  car ece de 
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el la  tal como  entendió  el Juez «a  q uo»  y  fue deter minante de que declar ase la  

nuli dad  del j ui ci o  ej ecuti vo297. 

       (...) Y  esto  es lo  sucedido  en  r elaci ón  con  el pago  hecho  a  expor tad or 

extr a nj er o  p or el «Banco  (X )», entidad  que  i ncumpl ió  las n or mas bancar ias en  

cuanto  hi zo  el pago  si n  haber se esta bleci d o  pr evi amente la  i r r evocabi li d ad  del 

cr édi to  documentar io, e  incluso  contr avin i endo  la  or den  expr esad a  de no  pag ar  

las mer ca ncías impor tadas desde I srael , cur sada, por escr it o  y  por  l a  

«Compañía  Españ ola  de D i str i buci ón  Texti l , SL », en  atenció n  al defi ci ente  

estado  de la  mer ca ncía  r eci b ida, según  co nsta  al fol i o  93  de  los autos298. 

 

 

b’ )   Tar j etas de cr édit o. 

 

 

a” )  Contr ato  de  af i l i ació n  a l si stema  de  tar j eta:  concepto  y  car acter ísti cas. 

 

       M edia nte el autoden ominado  «contr ato  de afi l i ación  al si stema  de 

tar j etas», el t i tular  de  u n  establecimiento  contr ae como  o bl i g ació n  pr incipal 

con  un  banco  (q ue  puede  ser  d i sti nto  del emisor ), el  aceptar l as  tar j etas del 

si stema  (emit id as por  cualquier a  de  los bancos fr anq ui ciados) que, t it u lar es  

nacionales o  extr a nj er os, l es  exhiban  a l r eal i zar  compr as u  obtener ser vi ci os, 

par a  pago  de los mi smos. E l banco  p or su  par te, se o bl iga  a  hacer  efecti vas 

tal es factur aci o nes q ue pr esente  el establecimiento  pr evi o  un  descuento  

pactado, si empr e  q ue  se  hayan  cumpl ido  l as nor mas so br e uso  de la  tar j eta  

(compr obación  de  fi r ma, de  q ue  la  tar j eta  no  está  en  sto p, etc.). 

       E l establecimi ento  o bti ene  la  ventaj a  de g ar a nti zar el co br o  de  sus 

factur as, a  cuyo  p ag o  se obl iga  el banco, sin  tener q ue facil i tar  cr édi to  alguno  

al t i tular , ni cor r er  con  l os r i esg os der i vados de  ell o, y  a demás su pone también  
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una  venta ja  a l af i li arse  a  un  si stema  (el de  la  tar j eta) q ue potencia  su  posi bl e  

cl i entel a. E l banco  por  su  l ad o, se  benefi ci a  del descuento  a  su  favor  que 

pr act i ca  al abon ar  l a  factur ación. 

       E l ba nco  pagad or al establecimiento  de la  factur aci ón  pr o d ucida  por  l as  

tar j etas, r ecabar á  a  su  vez, de los bancos emisor es los impor tes de las factur as 

pr o ducidas por  l as tar j etas por  cada  uno  emi ti das, abona n d o  p or el l o  una  

comisión  con ocida  en  los medios fi nanci er os como  tasa  de  inter cambio. 

       Y  r especto  de l a  tar j eta  que se  uti l i za  como  medio  esencial en  el si stema  

oper ati vo, conviene  r ecor dar q ue  la  nor mati va  apli cable  son  l as con di cio nes  

del contr ato  de afi l i ación  al si stema  oper ati vo, q ue  su  ti tular  es la  per sona  

ter cer a  que p ide  ser vi ci os en  este  caso, q ue la  ofer ta  de  ser vi ci os es la  del 

pr o pio  contr ato  y  l a  del vinculado  a  éste, que el ser vid or  dema ndado  r espon de  

por  el uso  indebido  por  no  uti l i zaci ón  de  l a  tar j eta  o  de  la  «b acalader a», y  q ue  

la  entidad  ba ncar ia  puede  r esol ver  l os  contr atos y  r ecl amado  el saldo  deudor si 

el cl i ente  deja  de  sati sfacer  puntual mente sus obl igaci ones  di ner ar ias o  

der i vadas de la  uti l i zación  del si stema  oper ati vo  asumido  vol u ntar iamente, y  

que en  este  caso  del que se ha  benefi ciado  a nter ior  y  r epet idamente299. 

 

 

b” )   I n ter eses mor ator ios: p acto  expr eso  entr e  l as par tes y  co nsider ació n  como  

inter és nor mal dentr o  de los usos ba ncar ios. 

 

       Este  in ter és (m orator io)  se  encuentr a  expr esamente p actado  entr e  las 

par tes. ( ...) Estos inter eses constan  en  el condi ci onado  expr esamente fi r mado  

por  el demandado  en  su  p ar te  anversa.  

       Si a  ell o  se  une " ex  abundanti a"  que  este  in ter és a l t i po  de  contr ato  q ue  nos 

ocupa  (V I SA), no  puede, con  ar r eglo  a  los usos bancar ios, co nsider arse  

abusi vo, como  tamp oco  q ue el demandado  h aya  cumpli d o, siqui er a  
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par ci almente  con  su  obli gación  de pag o, cond uce a  la  íntegr a  estimación  de la  

demanda300.  

 

 

c” )  P r ueba. 

 

 

1.     A credi taci ón  de l a  reali zaci ó n  de com pras o  uti l i zaci ón  de serv i cios en  base 

al contrato  de T arj eta  de Com pra  ex i stente.  

 

       En  co nsecuencia, al no  haber se  impu gnado  ese  d ocumento  ( l i stado  de 

m o vi m i entos de l a  cuenta  de  l a  dem andada) , ni en  su  total i dad, ni en  alg una  de 

las compr as que r efl ejab a, y  admi ti end o  l a  dema n dada  el i mp ago, ha br á  q ue 

conclu i r  que se  ha  acr edit a do  el i mp or te  de la  cantidad  r ecl amad a, vin i endo  

aq uél la  o bli gada  a  su  sati sfacci ón, sin  q ue sea  óbi ce, en  co ntr a  de  lo  que par ece 

sostener  la  sentencia  a pelada, q ue no  se  l e noti f i case  l a  deuda  contr aída, 

por que n o  se pactó  que fuese  necesar ia  tal n oti f i caci ón  p ar a  q ue naciese la  

obli gación  de p ago, y  aun  cuando  así hubier a  sido, l a  pr opia  demandada  ha  

r econocido  que cambió  de domi cil i o  sin  comuni car lo  a  la  entidad  actor a  

(posi ci ón  5ª.), r azón  por la  cual no  pudo  l l egar a  su  poder  la  car ta  envi ada  con  

tal fi n , o br a nte  al f. 1 6301. 

 

 

2.   A credit ación  del sum ini stro  de  gasol i na, abonado  con  tarj eta  de crédi to: 

necesidad  de aportar l os d ocum entos em i tidos p or l as estaci ones de serv i ci o  

adheridas al si stem a de  tarj etas. 

 

       En  el d ocumento  en  q ue se r eco gen  las con di cio nes gener al es del contr ato  

se hace  constar  (clá usula  5ª.) q ue  se  faci l i ta  a  la  demandada  el «Có digo-PI N»  o  

                                            
300   SA P  de B arc el ona  (Sec ci ón  14ª.) , de  2 7-5-2004  (JU R  2004\2 2 11 58) , F .D .3º. 
301  SA P  de  B arc el ona  (Se c ci ó n  17ª.) ,  de 7 -9-19 9 8  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 134/19 9 8) (A C  
1 9 98\1826), F.D .2° . 
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númer o  cl ave, que per mi tía  el acceso  a mer cader ías y  ser vi cios y  ser vi r á  según  

se i ndi ca  en  la  clá usula  9  p ar a  i dentif i car  l as  ór denes de entr ega  que han  de  

confi r mar que  se  han  r eci bido  di ch as mer cancías y  ser vi ci os; l o  mi smo  

suceder á  con  los datos r egi str ad os a  tr avés  de la  ci nta  magnéti ca  de la  tar j eta, 

r especto  al apr ovi sionamiento  de gasol in a. 

       Se está  h aci en do  al usión  en  l as cláusulas ci tadas a  la  for ma  de uti l i zar  l as 

tar j etas y  co ncer tar oper aciones, de l as cuales va  a  exi sti r  l a  debida  consta ncia  

tanto  par a  el establecimiento  ad her ido  como  par a  el emisor de la  tar j eta, al 

obj eto  de per miti r  l a  r ecl amación  del pago  de los ser vi ci os cuand o  éste  no  haya  

sido  vol untar iamente  sati sfecho  por qui enes han  sido  benefi ciar ios de l os 

mi smos. 

       Evi dentemente  di chas clá usulas son  consecuencia  de la  Recomend ación  de 

la  U nión  Eur opea  de  17  de novi embr e  de  1988, q ue a  efectos  de la  debida  

pr otecci ón  e  i nfor mación  de l os co nsumidor es, di sp uso  q ue en  el plazo  de 12  

meses los emisor es de tar j etas de cr édito  pr ocur ar ían  l l evar r egi str os inter nos 

sufi ci entemente detall ados en  los q ue  q uedar a  constancia  de l as oper aci o nes 

r eal i zadas a  tr avés de l as mi smas, a  cuyo  fi n  deber ían  concer tarse  con  l os 

sumini str ad or es de  si stemas sobr e l as medid as necesar i as al r especto. Se 

añadía  q ue  en  cu alquier  contr over sia  con  los t i tular es de  las tar j etas 

corr espon der ía  a l emi sor l a  demostr ación  de que la  o per ación  di scut ida  ha bía  

sido  corr ectamente r egi str ada  y  contabi l i zada  no  r esul tand o  afectada  p or  

al guna  aver ía  técni ca  o p or  cualq uier  otr a  a nomal ía. 

       Aun  si n  tener  en  cuenta  esta  Recomendación, o  los pr onunciamientos en  

análogo  sent ido  el Ser vi ci o  de  Reclamacio nes del Ba nco  de  Españ a  y  del 

Código  de  Buenas P r ácti cas Bancar ias de  la  Asociaci ó n  de Ba nca  Eur opea, 

r esul ta  evi dente  que l a  n or ma  so br e  car g a  de l a  pr ueba  contenid a  en  el ar tículo  

1214  del Có digo  C i vi l i mpo nía  que  la  demandante se  pr ocur ase  y  ap or tase  co n  

su  demanda  aq uel los d ocumentos emit id os por l as estaci ones de ser vi cio  

ad her id as a  su  si stema  de tar j etas que han  de cal if i car se  de  como  

impr esci ndi bl e  sopor te  de sus pr opias factur as q ue  sí ha  acompa ñ ado  a la  
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demanda, per o  que  si n  di cho  ap oyo  car ecen  de efi cacia  pr obator ia  al guna, a nte  

la  impugn ación  l l evada  a  cabo  por la  demandada302. 

 

 

d” ) Sustr acci ó n: a deud os p or car gos pr ocedentes de  uso  fr audul ento  o 

i r r eg ular  de l a  Tar j eta  V i sa  O r o.   

 

 

1.     Ex ención  de  responsabi li dad  del t it u l ar de l a  tarj eta: requi si tos. 

 

       No  comp ar te, tampoco, l a  Sala, l a  apr eciaci ón  del Juzg ador «a  quo», en  el 

sentido  de estimar negl igencia  gr ave, y  ca usa  de exoner ación  a  favor del 

Ba nco, dej ar l a  tar j eta  en  el vehículo. Es ésta  una  cuestión  no  p acífi ca  en  la  

Jur i spr u dencia  de  las Au diencias, pues no  supo ne  la  mi sma  impr u dencia  

dejar l a  a  la  vi sta, que  gu ar dada  con  otr a  documentaci ón  (...). 

       Y  es que, a  fal ta  de r eg ulación  l eg al pr eci sa  –sal vo  la  r efer encia  a  

dil i gencia  de un  buen  padr e de  famil i a, «ex»  ar tículo  1104  del CC–, es di fíci l  

señ alar cuándo  p uede  haber negli gencia, y  de q ué gr ado  debe cal if i car se seg ún  

el hecho  en  cuest ión; el Anexo  a  la  Recomend ación  87/598  U E, se l imi ta  a  

señ alar en  su  D i sposi ció n  I V .3, que el co nsumid or  ti tular de  la  tar j eta  adoptar á  

las medidas r azonables par a  g ar anti zar l a  segur i dad  de la  tar j eta  emi tid a. M as, 

en  contr ap ar tida, ningún  emisor de tar j eta  facil i ta  a  su  cli ente, t it ul ar  de  d i cho  

medio  de pago, i nstr uccio nes pr eci sas y  detal l ad as, obtenid as a  la  l uz de  su  

induda ble  exper i encia  sobr e  l a  casuísti ca  de  inci denci as, so br e  cómo  

compor tar se, sa l vo  l o  r elati vo  a  aconsejar  r especto  a  pr oteger  el N I P , y  no  

anotar lo  junto  a  l a  pr opia  tar j eta  (...).   

       Vol vemos a  un  hech o  acr edi tado: l a  falta  de  simi l i tu d  de  l as f i r mas de l os 

r ecib os de las tr ansacci ones acompañad os a  autos, con  la  pr o pia  del t i tular de  

la  tar j eta, cuesti ón  que nunca  puede  pasar l e  p or a l to  a su  pr opio  banco, una  vez  

                                            
302 ST S  (Sal a  de  l o  C i v i l ) , de  2 1-1 2-20 0 1  (R e curso  de  C asa ci ó n  n úm . 26 3 3/199 6)  (R J  
2 0 01\10053), F.D .2° . 
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obtenida  esa  documentació n, si endo  un  hech o, el de  l a  fal ta  de si mi l i tud  de  

fi r ma, además, r ecogido  en  di ch os tér min os en  l a  pr opia  r esolució n  de pr i mer  

gr a d o. 

       (...) Ese  fall o  en  la  r ed  de  seg ur idad  del si stema, no  ca be  atr ib ui r l a , sin  

más, a  negli gencia  del t i tu lar de  la  tar j eta  que, co nsta  q ue  deja  su  vehículo  

debidamente cerr ad o  – pues fue  forzada  la  p uer ta  delanter a  der ech a  par a  

apr o piar se  de la  d ocumentación  sustr aíd a–, y, a demás, en  el i nter i or  de  un  

Par kin g  pú bl i co, y p or  tanto, se  supo ne que vig i l ado, y, p or consig uiente, n o  

puede cal if i car se  de « negli gencia  gr ave»  sin  más –ni , desde  l uego, tampoco  

cabe cal if i car su  compor tamiento  de d oloso  por l a  expr esada  r azó n, en  r el ación  

con  el r etr aso  en  adver ti r  l a  sustr acci ón –303.  

 

 

2.     Respo nsabil i dad  de V i sa y del B anco  en  1/3, respecti v am ente, del to tal de  

responsabi li dad  sobre  el perj ui cio  causado, si n  perj u i cio  de sus pro pi as acci o nes 

fr ente  a  los com erci antes adherid os al si stem a.  

 

       Sin  per jui cio  de  otr as r ecl amacio nes en  pr ocesos di sti ntos, pr ocede  

dep ur ar  l a  co ncurr encia  de las conductas negl igentes someti das a  estu dio  en  

autos, l a  del t it u lar de l a  tar j eta, l a  del pr opio  Ba nco  emisor de  l a  mi sma, y  la  

del si stema  Vi sa, que, a  su  vez, se enti en de  podr án  ej er ci tar  l as acci ones q ue l es 

asi stan  fr ente  a  los comer ci antes afi l i ados, no  debiendo  pech ar con  la  total i da d  

de los per j ui ci os el cl i ente  t i tular  de la  tar j eta, si endo  o por tuno, a  cr i ter i o  de  

esta  S ala, y  de  el l o  se  h ar á  la  opor tuna  r eper cusión  a su  momento, señalar que 

concurr e  1/3  de  r esp o nsa bi l i dad  en  el ti tu lar  de  la  tar j eta, y  2/3  en  el B anco  (X )  

y  V i sa, al no  acr edi tar  éstos ha ber  actuad o  en  for ma  tal que i mpidi ese  los fall os 

de segur i dad  en  l a  par te  que a  los mi smos afecta, n i constar vi gencia  

contr actual de  otr o  t i po, concer tada  y  vi gente  fr ente  al t i tul ar  de  l a  tar j eta. 

D ebe enten der se subsumida  en  el 1/3  del demandante, l a  suma  

                                            
303  SA P  de  C astel l ó n  (Se c ci ó n  2ª.) ,  de  12-2-2000  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 2 8 6/1998) (A C  
2 0 00\753), F .D .5° . 
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i nter nacional mente convenida  de  25.000  pesetas, que en  el ámbito  eur o peo  se  

configur a  como  150  eur os, r especto  a las oper aciones de  di sposi ción  i l egítimas 

efectuad as con  la  tar j eta304. 

 

 

e” )  T i tular de la  tar j eta:  asunci ó n  de imp or tes p or compr as (bur da  imit ación  

de l a  f i r ma  del t i tul ar  en  l os establecimientos ven dedor es).  

 

       Con  todo  el l o, aunque el D i r ector  de  la  sucur sal del «Banco  (X )»  de la  

local idad  de Veg uell i na  haya  negado  la  versi ón  de los t i tular es de l a  tar j eta  

l i t i gi osa, l o  ci er to  es q ue  h ay  el ementos sufi ci entes p ar a  pr esumi r  q ue  l as 

compr as r eali zadas con  di cha  tar j eta, uti l i za nd o  un a  bur d a  i mit ación  de l a  

fi r ma  de  la  señ or a  S. en  los esta blecimientos vendedor es, se  hi ci er on  después de 

que l a  tar j eta  fuer a  puesta  a di sp osi ción  del «Ba nco  (X )». Por todo  el l o, el 

señ or S. y  l a  señ or a  S. no  deben  asumi r el imp or te  de  las compr as reali zad as 

con  la  tar j eta  de  la  que fuer on  ti tu lar es los días 3  y  4  de  ju nio  de 1995, según  lo  

así ar gumentad o, i g u almente, en  la  Sentencia  apelada 305. 

 

 

f” )  U sur a.   

 

 

1.     Falt a  de pacto  de i ntereses usurar i os. 

 

       L a  demand ada  se  ha  opuesto  a l pa go  de las cant ida des reclamadas en  

concepto  de  in ter eses  y  comisión  de  devolución, con  b ase  en  d os moti vos: q ue  

en  n ingún  momento  pactó  tal es in ter eses y  comisión, l os cuales vi enen  

especi f i cados entr e  las con di cio nes gener al es que no  for man  p ar te  del contr ato  

                                            
304  SA P  de  C astel l ó n  (Se c ci ó n  2ª.) ,  de  12-2-2000  (R ecurso  de  A pel a ción  núm . 2 8 6/1998) (A C  
2 0 00\753), F .D .5° . 
305 SA P  de  L eón  (Secci ón  2ª.) ,  de  1 0-7-19 99  (R e curso  de  A pel a ci ón  núm . 679/1 998)  (A C  
1 9 99\7334), F.D .2° . 
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suscr i to; y  que, en cu alquier caso, di ch os i nter eses son  despr opor ci onad os en  

r el ación  al i nter és l eg al vi gente, l o  que impli car ía  la  nul idad  del contr ato. 

       En  r elaci ón  a  la  pr imer a  al eg ación  se ha  de señ alar  que si bi en  el imp or te  

de ta l es in ter eses (1,85%  mensual sobr e el impor te  aplazado  en  cua nto  a  los 

inter eses or din ar ios, y  en  caso  de impago, i nter eses de demor a  al 2,5%  

mensu al , y  comisión  de devoluci ón  del 3% ) no  se  hal lan  especif i cados en  el 

contr ato, en  éste  se  aceptó  expr esamente p or l a  demandada  el contenido  de las 

condi ci o nes gener al es mediante la  estampación  de una  fi r ma  bajo  la  cláusula  

en  q ue  se  hacía  r efer encia  a  l as mi smas, p or l o  q ue  no  habi éndose  pr obado  que 

concur r i ese un  vi ci o  de la  voluntad, o  que las condi ci o nes gener al es a  q ue 

aq uél h acía  r efer enci a  fuesen  otr as q ue las apor tadas por l a  actor a, pr ueba  q ue 

incumbía  a  la  demandada, habr á  que  co nclui r  que las mi smas l e  vinculan  (ar t . 

1258  del Código  C i vil )306. 

 

 

2.     I nex i stenci a  de  si tuaci ón  de angust i a.  

 

       Por l o  que se  r ef i er e  a  l a  sup uesta  n ul idad  del co ntr ato, no  se  ha  al egado  

causa  algu na  de  l a  cual pudier a  der i varse  a quél la, pues no  lo  es q ue  l os 

inter eses p acta dos sean  su per i or es al i nter és l eg al del d iner o. 

       L a  L ey 23  j ul i o  1908, de r epr esi ón  de l a  usur a  decl ar ó  nulo  todo  contr ato  

de pr éstamo  en  que  se  estipul e  un  inter és nota bl emente  super i or al n or mal del 

di ner o  y  ma ni fi estamente  despr op or ci onado  con  las ci r cunsta ncias del caso, o  

en  con di cio nes tal es que r esul te  aquél l eonino, habiendo  moti vos par a  est imar 

que ha  si do  aceptado  p or el pr estatar i o  a  ca usa  de  su  si tu ació n  angustiosa, de 

su  inexper i enci a, o  de  lo  l imi tad o  de  sus faculta des mental es. 

       A l i n ter pr etar  este  pr ecepto, l a  j ur i spr udencia, debid o  al tr atamiento  

r estr i cti vo  de l a  nul idad  usur ar ia  q ue la  in fl aci ón  deter mi na, ha  r eq uer i do  no  

solamente  la  exi stencia  de i nter és p actado, sino  también  que éste  r esult e  

                                            
306  SA P  de  B arc el ona  (Se c ci ó n  17ª.) ,  de 7 -9-19 9 8  (R ol l o  de  A pel a ción  n úm . 1 34/1998) (A C  
1 9 98\1826), F.D .3° . 



449 

nor malmente  excesi vo  y aceptado  p or el pr estatar i o  a  causa  excl usi vamente de  

si tu ación  ang ustiosa  [ S. 8  octu br e  198 1  (RJ  198 1\3589)] . Por  el l o, a l n o  

concur r i r  el segundo  de los r eq ui si tos enu nciados, ni siq ui er a  pr ocede  entr ar a  

valor ar  si l os  inter eses er an  excesi vos307. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
307  SA P  de  B arc el ona  (Se c ci ó n  17ª.) , de  7-9-19 9 8  (R ol l o  de  A pel a ción  núm . 134/19 9 8) (A C  
1 9 98\1826), F.D .4° . 
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SE C C I Ó N  2ª.   SE R V I C I O  D E  R E C L A M A C I O N E S  D E L  B A N C O  D E  
E SPA Ñ A . 
(M alas prácti cas bancari as-I nf orm es f av orables al  recl am ante) 

 

 

 

 

I .-    O PE R A C I O N E S  A C T I V A S. 

 

 

 

A .-    A C T U A C I Ó N  U N I L A T E R A L  D E  L A  E N T I D A D . 

 

-      A ctuación  uni l ateral en  rel ació n  con  d iv ersos aspectos308. 

-  Cancel aci ón  o  m odi f i caci ón  unil ateral de condi cio nes apl i cables a l as 

operaci o nes309. 

-      Compensación  i ncorrecta  de  posi ci o nes  deudoras y  acreedoras310. 

 

 

 

B .-    C O M I SI O N E S. 

 

-    A deudo  de com isio nes que no  corresp onden  a l a  prestaci ón  de u n  serv i ci o  

ef ecti v o311. 

-      Cargo  de  com i sión  no  prev i sta  contractual m ente312. 

-      Co bro  de  com isi ones desproporcio nadas313. 

-      Co bro  de  com isi ones indebidas, por di v ersos m oti v os314. 
                                            
308   M SR B E  2 0 0 3. 
309   M SR B E  2 0 0 3. 
310   M SR B E  1 9 9 6. 
311   M SR B E  2 0 0 3. 
312   M SR B E  1 9 9 6. 
313   M SR B E  1 9 9 6. 
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-     Co bro  de  com isi ones o  gastos in debidos, por di v ersos m oti v os315. 

-     Cobro  de comisi ones no  incl uidas en  l os f oll etos de tar i f as  regi strados en  el 

B anco  de  España  o  p or cuantía  su perior a  l a  tar i f ada316. 

-    Cobro  de com isi ones no  inclu idas en  l as tar i f as  regi stradas en  el B anco  de 

España317. 

-      Co bro  de  com isi ones no  tar i f adas o  p or cuantía  superi or a  l a  tar i f ada318. 

-     Co bro  de  com isi o nes no  prev i stas contractual m ente  o  por im porte  superior 

al pactado319. 

-      Co bro  de  com isi ones o  gastos no  prev i stos co ntractual m ente320. 

-     Cobro  de com isi ones por cancelaci ón  anti ci pada de préstamos hip otecari os a  

interés f i j o, por i m porte superior al aconsej ad o  por el G o bierno  en  su  

decl araci ón  de octubre de  199 6321. 

-      Co bro  de  com isi ones por cuantía  superi or a  l a  f i j ada  l egal m ente322. 

-      Co bro  de  com isi ones por cuantía  superi or a  l a  tar i f ada323. 

-      Co bro  du pl i cado  de comi sió n324. 

-      Co bro  ex tem poráneo  de com i si ones325. 

-      Falt a  de  transparencia  en  el cobro  de  com i si ones o  gastos326. 

-      Falt a  de  transparencia  en  el estableci m i ento  o cobro  de com isi ones327. 

                                                                                                                                     
314   M SR B E  1 9 9 9. 
315   M SR B E  2 0 0 3. 
316   M SR B E  1 9 9 7. 
317   M SR B E  1 9 9 6. 
318   M SR B E  2 0 0 0. 
319   M SR B E  2 0 0 3. 
320   M SR B E  2 0 0 2. 
321   M SR B E  2 0 0 0. 
322   M SR B E  2 0 0 2. 
323   M SR B E  1 9 9 9. 
324   M SR B E  1 9 9 6. 
325   M SR B E  1 9 9 8. 
326   M SR B E  2 0 0 3. 
327   M SR B E  1 9 9 6. 
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-  G astos pro vocados p or d i v ersas modi f i caciones acaecidas  en  l a  entidad  

prestam i sta328. 

-   G astos prov ocados por di v ersas modi f i caci ones, de carácter i ntern o, acaeci -

das en  l a  entidad  prestam ista329. 

 

 

 

C .-    C O N D I C I O N E S  C O N T R A C T U A L E S. 

 

-  Cál cul o  incorrecto  de l as cu otas per ió di cas de amorti zaci ón  de un     

préstamo 330. 

-      C l áusulas co ntractuales oscuras o  conf usas331. 

-      Condi ci ones contractuales contradi ctor i as o  conf usas332. 

-  Condi ci o nes co ntractuales que no  coinciden  con  lo  of reci do  p or l as  

entidades333. 

-      D i sposi ci ones en  cuenta  de crédit o  p or perso na  n o  autor i zada334. 

-     I ncl usión  en  el contrato  de u na  cl áusula  q ue com porta  un  desequil i br i o  entre 

los derech os y obl igacio nes de  l as partes335. 

-      I nterpretació n  i ncorrecta  de  cl áusula  co ntractual 336. 

-      I nterpretació n  u ni l ateral de cl áusulas contractuales337. 

-  L a ent idad  no  actúa  conf orm e a l o  estableci do  en  l as co ndi ci o nes  

contractual es338. 

                                            
328   M SR B E  1 9 9 6. 
329   M SR B E  1 9 9 9. 
330   M SR B E  2 0 0 1. 
331   M SR B E  2 0 0 3. 
332   M SR B E  1 9 9 6. 
333   M SR B E  2 0 0 3. 
334   M SR B E  1 9 9 7. 
335   M SR B E  1 9 9 8. 
336   M SR B E  1 9 9 6. 
337   M SR B E  2 0 0 3. 
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-     Préstamos a  interés v ar i abl e  ref erenci ados a  ti p os obsoletos339. 

-      Préstamos ref erenciados a  ti pos obsoletos340. 

 

 

 

D .-    F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 

 

-      Comi sió n  de  errores de  di v ersa índ ole  y  retraso  en  corregi r l os341. 

-      Comi sió n  rei terada  de errores de  div ersa  índole  y retraso  en  corregi r l os342. 

-      D emora inj usti f i cada  en  el cum pl i m i ento  de  órdenes de  sus cli entes343. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  el segui m iento  de  crédi tos f rente  a  cl i entes344. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  tram i taci ón  de  operaci o nes di v ersas345. 

-      Repercusión  de errores a  los recl am antes346. 

 

 

 

E .-    I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 

 

-      D ef ectos de  inf orm ación  en  el  docum ento  co ntractual 347. 

-      D ef ectos de  inf orm ación  en  los d ocum entos de l i qu idaci ón  per iódi cos348. 

-      Ex trav ío  de  d ocum ento  contractual 349. 
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-     Falt a  de  entrega  al cl i ente  del docum ento  co ntractual 350. 

-     Falt a  de f orm ali zaci ón, ex trav ío  o  f alt a  de entrega al cl i ente  del d ocum ento  

contractual 351. 

-      I nf orm ació n def i ci ente  en  rel aci ón  con  div ersos aspectos352. 

-  I nf orm aci ón  def i ci ente  o  erró nea en  los d ocum entos de l i qu idaci ón                  

de operaci o nes353. 

-     I nf orm ación  def i ci ente  o  erró nea  en  rel aci ón  con  el t i po  de i nterés apl i cable  

a  l as operaci ones de  f i nanci aci ó n354. 

-   I nf orm ación  def i ci ente  o  erró nea en  rel aci ón  con  l os gastos  deri v ad os de 

operaci o nes de  f i nanci aci ó n355. 

-   I nf orm ación  def i ci ente  o  errónea  y f alt a  de entrega  de los d ocum entos de 

li q uidaci ó n  de  operaci ones356. 

-    I nf orm ación  def i ci ente  o f al ta  de entrega de  los d ocum entos de l i q uidaci ón  

de o peraci o nes357. 

 

 

 

F .-    I N T E R E SE S. 

 

-  A deudo  de intereses de dem ora  d urante  el proceso  de reno vaci ón  de  

operaci o nes de  crédit o358. 

-      A pli caci ón  de t i pos di f erentes a  los de  ref erencia  pactados359. 
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-     A pl i caci ó n  i ncorrecta  de  los t i pos de  ref erencia  pactados360. 

-   Cál culo  de  l a  cuota  m ensual m ediante  un  si stem a desaco nsej ado  por el  

B anco  de  España361. 

-      Co bro  de  in tereses indebid os362. 

-    D ef i ci enci as en  l a  comuni caci ón  al i n teresado  de l as v ar i aci ones en  el t i po   

de i nterés363. 

-     Falt a  de comuni caci ón  al i nteresado  de l as v ar i aci ones en  el t i po  de i nterés(o  

dem ora  en  comuni car l as) 364. 

-      Falt a  de  rev i sión  de préstam o  a i nterés v ari abl e365. 

 

 

 

G .-    L E Y  D E  C R É D I T O  A L  C O N SU M O . 

 

-      I ncidencias en l a  f orm ali zació n  de  crédit os al consumo 366. 

 

 

 

H .-    PR É ST A M O S  SU B V E N C I O N A D O S. 

 

-     Cancelación  anti cipada de préstam os m oti v ada por l a  i mposib i l i dad  de q ue  

l a  entidad  prestam ista  hi ci ese ef ect i v a  l a  su bsidi aci ón  reco n ocida  p or l a  

A dm ini straci ón  com petente367. 
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-    Fal ta de  dil i gencia  en  l a  tram i taci ón  de ex pedientes de su bsid i aci ón  de  ti pos 

de i nterés368. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  tram i taci ón  de  operaci o nes369. 

-  Falt a  de  di l i gencia  o  f alt a  de  inf orm ación  en  rel aci ó n  con  di v ersos    

aspectos370. 

-  Falt a  de  inf orm ación  sobre l a  i m posibi li dad  de  conceder préstam os             

con  subsidi aci ón  de  ti pos de  in terés371. 

-      I nf orm ació n372. 

 

 

 

I .-    SU B R O G A C I O N E S  Y  N O V A C I O N E S. L ey  2/199 4, d e  30  d e m ar zo, 

sob re  su b r og aci ón  y  m od i f i caci ón  de  p r ést am os h i p ot ecar i os. 

 

-   A pl i caci ón  de l as n orm as de  v aloraci ón  del anex o  I V  de l a  C i rcul ar n.º 

8/1990  a los m edios de pago  uti l i zad os en  l a  subrogación  o  cobro  de i ntereses 

in debid os373. 

-      D emora en  hacer ef ecti v a  u na  subrogació n374. 

-   I nf orm ació n  def i ci ente  so bre  l a  p osi bil i dad  o  n o  de nov ar un  crédi to  con  

garantía  h ipotecari a375. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  rel aci ón  co n  div ersos aspectos376. 

-    L ey 2/1994, de 30  de m arzo, sobre subro gaci ón  y  m o di f i cación  de   presta-

m os hipotecari os377. 
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-   O tras actuaci o nes incorrectas rel acionadas con  su brogaciones o  nov acio-

nes378. 

 

 

 

 

I I .-    O PE R A C I O N E S  PA SI V A S. 

 

 

 

A .-    C O M I SI O N E S. 

 

-      A deudo  de  com isi ón  de descubierto  superior a  l a  pactada  en  el co ntrato 379. 

-     A deud o  de  com isi ón  de m anteni m i ento  de cuenta  abierta  por ex igencia  de  l a 

entidad380. 

-      A deudo  de  com isi ón  p or i mporte  su peri or al pactad o  o al tar i f ado 381. 

-      A deudo  de  com isi ón  p or i mporte  su peri or al que resul ta  de  l as  tar i f as382. 

-   A deu do  de  com i sio nes de m anteni m i ento, adm ini straci ón  y descu bierto,      

no  prev i stas co ntractual m ente383. 

-   A deudo  de  comi sio nes de  m anteni m i ento  superi ores a  l as pactadas en  los 

contratos384. 

-      A deudo  de  com isi o nes superiores a  l as pactadas en  l os contratos385. 

-      A deudo  de  com isi o nes superiores a  l as tar i f adas386. 
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-     A deudo  de  otras com isi o nes no  prev i stas en  el  contrato387. 

-    A deudo  por v ez pr i m era  de  com isi ones de m anteni m i ento  o adm ini straci ón  

no  prev i stas co ntractual m ente388. 

-      A pli caci ón  de co n di ci ones di f erentes a  l as pactadas en  los contratos389. 

-      A pli caci ón  incorrecta  de l a tar i f a  de com i si o nes390. 

-      Cál culo  incorrecto  de  l a  com isi ón  de  adm ini straci ón 391. 

-      Cál culo  incorrecto  de  l a  com isi ón  de  m anteni m i ento 392. 

-      Cargo  de  com i sión  de  descubi erto  p or v al oració n393. 

-      Co bro  de  com isi ón  de descubierto  por v aloració n394. 

-      Co bro  de  com isi ón  p or descu bierto  inex i stente395. 

-      Co bro  de  com isi ón  p or i ngresar di nero  en  sucursal di st i nta  a  l a  propia396. 

-      Co bro  de  com isi ón  p or reintegrar di nero  en  sucursal di st i nta  a  l a  propia397. 

-      Co bro  de  com isi ón  a  quien  se  l i m i tó  a d i spo ner de  su  di nero398. 

-      Co bro  de  com isi ones a  quienes se  l i m i taron  a  d i spo ner de  su  di nero399. 

-   Co bro  de com isi o nes, desconociendo  l a  propia  entidad  el concepto  a  q ue 

corresponde400. 

-      Co bro  de  com isi ones desproporcio nadas o  n o equit ati v as401. 
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-     Co bro  de com isi ones in debidas, por d i v ersos m oti v os402. 

-      Co bro  de  com isi ones por i n gresar d inero  en  cuenta de  un  tercero 403. 

-   Co bro  de com isi o nes q ue  no  corresponden  a l a  prestaci ón  de un  serv i cio  

ef ecti v o404. 

-      Co bro  de  com isi ones no  tar i f adas405. 

-      Comi sió n  por l a  recl am ació n  de descu biertos406. 

-  Com i si o nes de  m anteni m i ento  en  cuenta  abierta  por ex igencia  de  l a  

entidad407. 

-      Comi sio nes de m anteni m iento  en  cuentas inacti v as408. 

-  E l co ntrato  no  cuanti f i ca  l as com isio nes de  m anteni m i ento  apli cadas. 

Rem i sió n  genéri ca a tar i f as409. 

-      Falt a  de  transparencia  en  el cobro  de  com i si ones410. 

-   I nclusión  en  el contrato  de cl áusulas  contradi ctor i as en  rel ació n  con  l a  

com isi ón  p or cancel ación  anti ci pada  de  un  depósit o  a  p l azo 411. 

-  I ncum pl i m i ento  del procedi m i ento  de  m odi f i caci ó n  de com i si o nes estableci d o  

en  el contrato, o  el contrato  no  recoge  tal procedi m i ento 412. 

-      Penal i zación  por l a  cancelación  anti cipada de  dep ósi tos a  pl azo413. 

-   Penali zación  por cancelaci ón  anti cipada de  depósi to  a  pl azo  de  cuantía 

superi or a  los  intereses dev engad os414. 
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B .-    C O N D I C I O N E S  C O N T R A C T U A L E S. 

 

-    A ctuaci ón  incorrecta  ante  l as instrucciones contradi ctor i as de  los coti tu l ares 

de u n  depósi to415. 

-  A pertura  de cuentas o  autor i zaci ones de d i sposi ci ón  si n  cumpli r l as  

f orm ali dades necesari as416. 

-      C l áusula  co ntractual conf usa  y  contradi ctor i a417. 

-      D escubierto  ocasi o nado  p or el autor i zad o  de  u na  cuenta418. 

-      D i sposi ci ón  por coti tul ar en  depósi to  in di sti nto: negati v a  a  perm iti r l a419. 

- D i sp osi ci o nes en  cuentas m ancom unadas sin  concurr i r l as                        

f i rm as necesari as420. 

-      D i sposi ci ones de  cuentas si n  co ncurri r  l as  f i rm as necesari as421. 

-  E l co ntrato  no  recoge el procedi m i ento  de  m odi f i caci ó n  del t i po  de     

i nterés422. 

-    Ex tinció n  de dep ósi tos o  mo di f i caci ó n  de sus con di cio nes contractuales si n  

concurr i r el co nsentim i ento  de todos l os co ntratantes o  a instanci a  de perso nas  

no  l egit i m adas423. 

-      I ncorrecta  d i sposi ció n  de  depósi to 424. 

-    I nterpretaci ón  de  l as cl áusulas de un  contrato, por parte  de l a entidad, del  

m o do  m ás f av orabl e  a  sus intereses425. 

-      I nterpretació n  u ni l ateral de cl áusulas contractuales426. 
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-   M o di f i caciones contractuales operadas  sin  co ncurr i r el co nsenti m i ento  de  

todos los contratantes427. 

-      N egati v a  a  perm i t i r l a  di sp osi ci ón  de un  depósi to  al t i tul ar428. 

-  N egati v a  a  perm iti r un  reintegro  de f ond os al adm ini strad or de u na  

soci edad429. 

-  Reintegros de  f ondos sin  o bserv ar l as f orm ali dades requeridas en  el 

contrato430. 

-      Serv i ci o  de caj a  en  el co ntrato  de  cuenta  corr i ente  bancari a431. 

 

 

 

C .-    D I SC R E PA N C I A S  SO B R E  A PU N T E S  E N  C U E N T A . 

 

-      A ctuación  incorrecta  en  em bargos de  cuentas432. 

-      A ctuación  incorrecta  en  rel aci ón  con  depósi to  nocturno 433. 

-      A ctuación  uni l ateral de  l as entidades434. 

-    A ctuaci ón  unil ateral de  l a  entidad: com pensaci ón  entre  p osi cio nes deud oras 

y  acreed oras de  cli entes435. 

-      A ctuación  uni l ateral rel aci onada  con  bl oqueos de  cuentas436. 

-      A deudos en  cuenta  corr i ente  contrav ini end o  l a  orden  ex presa  de  su  ti tul ar 437. 

-      A deudo  en  cuenta  de  sup uestas deudas ant iguas438. 
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-     A deud os en  cuenta  para  corregi r  abon os  anter iores439. 

-      A deudo  en  cuenta  para corregi r  abonos indebid os440. 

-    A deu do  en  descubierto  de  pensio nes in debidas, recl am adas p or l a  Seg uridad  

Soci al 441. 

-      A pli caci ón  de f o n dos a  f i nal idad  di sti nta  de l a  i nd i cada442. 

-      B loqueo  de cuentas443. 

-      Cancelació n  o m odi f i caci ó n  uni l ateral de cuentas, sin  preav i so444. 

-      Cancelació n  u nil ateral de cuentas445. 

-      Cancelació n  u nil ateral de cuentas o  de serv i ci os anex os446. 

-      Cargos en  cuenta no  autor i zados por el  cl i ente447. 

-  Com pensación  im procedente de p osi ciones deudoras y acreed oras de 

cli entes448. 

-      D i sposi ci ones de  f ondos por persona no  autor i zada449. 

-      D i sposi ci ones en  caj ero  con  l i breta450. 

-      I ncorrecta  actuaci ó n  en  embargo  de  cuenta451. 

-      I ncumpl i m iento  de  órdenes de  cli entes452. 

-     L a  enti dad  no  cum pl i m enta  to das l as f orm al i dades ex ig ibl es  para  v er i f i car l a  

regular i dad  de  un os reintegros453. 
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-   N egati v a  a perm i ti r di sp osi ci ones de cuentas, por f all eci m iento  de algún  

cotit ul ar454. 

-      O tras actuaci ones incorrectas en  l a  com pensaci ón  de  sal dos455. 

-    O tras actuaci ones  incorrectas rel acionadas con  el f al l eci m i ento  de  ti tu l ares  

de depósit os456. 

-    Rect i f i caci ón  de ingresos en  base  a  l a  ex i stenci a  de  presu ntos errores no  

acredit ad os457. 

-      Retrocesión  de  i ngreso  en  cuenta  a  instanci a  de  l a  persona  que lo  reali zó458. 

 

 

 

D .-    F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 

 

-      Comi sió n  rei terada  de errores459. 

-      Comi sió n  rei terada  de errores o  retraso  en  corregi r l os460. 

-      D emora en  cancel ar u na  cuenta461. 

-      D emora en  el abo no  de  i ntereses pactados462. 

-      D emora en  recti f i car errores463. 

-      D i sposi ci ones en  caj ero  con  l i breta464. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  com probació n  de l a  ident idad  del d i sponente465. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  com probació n  de l a  regular i dad  de  u nas f i rm as466. 
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-     Falt a  de  dil i gencia  en  l a  tram i taci ón  de  operaci o nes467. 

-      Falt a  de  dil i gencia: errores468. 

-    L a  entidad  recl am a un  descu bierto  en  una cuenta v ar i os años desp ués de l a  

f echa en  q ue  se había  or igi nado 469. 

-      Repercusión  de errores a  los recl am antes470. 

 

 

 

E .-    I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 

 

-  A ctuaci ones incorrectas rel acio nadas con  l a  inf orm ació n  q ue se  debe         

f acil i t ar sobre cuentas de  ti tu l ares q ue  hayan  f all eci do 471. 

-     A deudo  en  descubi erto  de pensio nes indebidas, recl am adas por l a  Seguridad  

Soci al 472. 

-      Contratos no  adaptados a  l a  v igente  n orm ati v a473. 

-      D ef ectos de  inf orm ación  en  el  docum ento  co ntractual 474. 

-      D ef i ci ente  inf orm ación  sobre  autori zaci ón  para  di sponer475. 

-      D ef i ci ente  inf orm ación  sobre  ci ertas co ndi cio nes de un  depósi to476. 

-      D ef i ci ente  inf orm ación  sobre  cuenta  de ti tul ar f al l eci do 477. 

-  D ef i ci ente  inf orm ación  so bre  l as consecuencias de  di sponer de  ci ertos 

dep ósi tos478. 
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-     D ef i ci ente  inf orm ación  sobre  l i quidaciones479. 

-      D ef i ci ente  inf orm ación  sobre  l i quidaciones de  cuenta480. 

-      D ef i ci ente  inf orm ación  sobre  los apuntes practi cados en  cuenta481. 

-    D ocum entos co ntractuales de operaci ones pasi v as: f alt a  de f orm ali zació n  o 

de co nserv aci ó n482. 

-   D ocum entos co ntractuales de o peraci ones pasiv as: f alt a  de  f orm ali zació n, 

custo dia  o  entrega  al cl i ente483. 

-  Fal ta  de cl ar idad  en  l a  d ocum entaci ón  f orm ali zada, rel ati v a  a l a              

condi ci ón  ( t i tul ar o  autori zad o) de una persona484. 

-      Falt a  de  cl ar i dad  y  transparencia  en  los contratos f orm ali zad os485. 

-    Falt a  de co nserv ación  de  docum entaci ón  sobre condi ci o nes  de di sp osi ci ón    

de cuenta486. 

-      Falt a  de  entrega  al cl i ente  del docum ento  co ntractual 487. 

-      Falt a  de  f orm al i zación  de co ntrato  sobre  i ngresos «sal v o  recuento»488. 

-   Falt a  de  f orm al i zaci ón  de  los docum entos de  rei ntegro  o  de traspaso  de 

f ondos489. 

-    Falt a  de f orm al i zaci ón  de los d ocum entos j usti f i cati v os de l as o peraci o nes 

ef ectuadas con  l i breta490. 

-    Falt a  de i nf orm ación  a  los interesad os so bre  los em bargos ordenad os por l a  

A dm ini straci ó n491. 

                                                                                                                                     
478   M SR B E  1 9 9 6. 
479   M SR B E  2 0 0 1. 
480   M SR B E  1 9 9 9. 
481   M SR B E  1 9 9 6. 
482   M SR B E  2 0 0 3. 
483   M SR B E  1 9 9 7. 
484   M SR B E 1998. 
485   M SR B E  2 0 0 3. 
486   M SR B E  2 0 0 0. 
487   M SR B E  2 0 0 0. 
488   M SR B E  2 0 0 0. 
489   M SR B E  2 0 0 1. 
490   M SR B E  2 0 0 3. 
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-  Falt a  de inf orm ación, o  inf orm ación  def i ci ente, respecto  a div ersos 

aspectos492. 

-      Falt a  de  inf orm aci ón  sobre  apuntes en  cuentas493. 

-   Falt a  de  i nf orm ación  sobre  l a  apertura  de u nas cuentas a  nom bre  de  l as 

representadas (hi j as) de l a  recl am ante494. 

-    Falt a de inf orm ación  sobre l a  cantidad  necesari a  para  cancelar una cuenta 

con  sal d o  deud or 495. 

-      Falt a  de  inf orm aci ón  sobre  mov i m i entos o  sal d os en  cuentas496. 

- Fal ta de  inf orm ación  sobre pensio nes cobradas i ndebidam ente,           

recl am adas por l a  Seg uridad  Soci al 497. 

-   Form ali zación  de  docum entos q ue  no  se  correspon den  con  l as o peraci o nes 

real i zadas498. 

-    I nf orm ación  errónea  o  f alt a  de  inf orm ación  so bre  mo vi m ientos o  saldos en  

cuentas499. 

-     L a  enti dad  no  cum pl i m enta  to das l as f orm al i dades ex ig ibl es  para  v er i f i car l a  

regular i dad  de  un os reintegros de una l i breta  de  ah orros500. 

-  L os co ntratos f orm ali zad os no  of recían  l a  i nf orm aci ón  ex igi da  por l a  

norm ati v a  para  co n ocer l a  rentabi l i dad  de l as operaci ones501. 

-    L os contratos f orm al i zados n o  reúnen  todos los requi si tos ex igidos por l a  

norm ati v a502. 

                                                                                                                                     
491   M SR B E  2 0 0 3. 
492   M SR B E  2 0 0 3. 
493   M SR B E  1 9 9 7. 
494   M SR B E  1 9 9 7. 
495   M SR B E  1 9 9 7. 
496   M SR B E  2 0 0 2. 
497   M SR B E  2 0 0 3. 
498   M SR B E  1 9 9 8. 
499   M SR B E  2 0 0 3. 
500   M SR B E 1998. 
501   M SR B E  2 0 0 3. 
502   M SR B E  2 0 0 0. 
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-    M odi f i caci ón  del domicil i o  de un  cli ente  en  los archiv os de l a  enti dad, sin  

orden  del i nteresad o503. 

-      N egati v a  a  ex hib i r  copia  de  u n  contrato 504. 

-      Reintegro  de  ef ect i v o  sin  l a  presentaci ón  de  l a  l i breta  de  ahorros505. 

 

 

 

F .-    I N T E R E SE S. 

   

-      B ase de  cál cul o  errónea en  l a  li q uidaci ón  de  intereses de  descubierto 506. 

-      D escubiertos en  cuenta  l i qu idados a  un  ti p o  su peri or al procedente507. 

-      Falt a  de  cl ar i dad  en  rel aci ón  con  el t i po  apli cable  a un  depósi to508. 

-      Falt a  de  com u ni cación  de  l a  rebaj a  del ti po  de i nterés509. 

-      I ntereses de  descu bierto  incorrectos510. 

-      L a  enti dad  n o  ab ona los i ntereses pactad os511. 

-      L os períodos de  l i quidaci ón  de  cuenta  no  se  aj ustan  a  lo  esti pul ad o512. 

-  L os períodos de l i quidación  de u nos depósi tos no  se aj ustan  a lo     

est ipul ado513. 

-    M odi f i caci ón  del t i po  de in terés sin  observ ar el procedi m iento  estableci do  en  

el contrato514. 

                                            
503   M SR B E  1 9 9 7. 
504   M SR B E  1 9 9 6. 
505   M SR B E  1 9 9 9. 
506   M SR B E  1 9 9 7. 
507   M SR B E  1 9 9 7. 
508   M SR B E  1 9 9 8. 
509   M SR B E  1 9 9 8. 
510   M SR B E  1 9 9 6. 
511   M SR B E  2 0 0 3. 
512   M SR B E  1 9 9 6. 
513   M SR B E  1 9 9 9. 
514   M SR B E  2 0 0 3. 
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-   Rebaj a  de  ti po  de  interés en  otros dep ósi tos, sin  respetar el procedi m i ento  

pactado  en  contrato515. 

 

 

 

G .-    L E Y  D E  C R É D I T O  A L  C O N SU M O . 

 

-      L a  T A E  del descu bierto  ex cede  del l ím i te  del artícul o  1 9.4 516. 

 

 

 

H .-   PU B L I C I D A D . 

 

-      I ncidencias en  rel aci ó n  co n  l a  publi cidad  de  prod uctos bancar ios517. 

 

 

 

I .-    V A L O R A C I Ó N . 

 

-      I ncorrecta  v al oración  de  apuntes en  cuenta518. 

-  L a  entidad  n o hace coincid i r l a  f echa v alor de d os apuntes de                     

sign o  co ntrar io519. 

-      V aloración  in debida de  apu ntes de  recti f i cació n520. 

 

 

 
                                            
515   M SR B E  1 9 9 7. 
516   M SR B E 2003. 
517   M SR B E  2 0 0 2. 
518   M SR B E  2 0 0 3. 
519   M SR B E  1 9 9 6. 
520   M SR B E  2 0 0 1. 
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I I I .-  T R A N SF E R E N C I A S. 

 

 

 

A .-    C O M I SI O N E S. 

 

-      A deudo  de  com isi ones i m procedentes por di v ersos m oti v os521. 

-      Co bro  de  com isi ones desproporcio nadas522. 

-      Co bro  de  com isi ones indebidas523. 

-      Co bro  i m procedente de  com i sión 524. 

-      Co bro  indebid o  de  com i sión 525. 

-      Co bro  indebid o  de  gastos526. 

-      Falt a  de  transparencia  en  el cobro  de  com i si ones527. 

-      Falt a  de  transparencia  en  el cobro  de  gastos528. 

-      L a  com isi ón  apli cada no  respon de  a  l a  operaci ón  real m ente  ordenada529. 

-      L a  com isi ón  apli cada no  respon de  a  l a  operaci ón  real m ente  reali zada530. 

-      L a  com isi ón  apl i cada  no  resp onde a un  serv i ci o  sol i cit ado  por el cl i ente531. 

-    L ey 9/1999, de 12  de abri l , por l a  que se regula el Régim en  Juríd i co  de         

l as  T ransf erenci as entre  Estad os m i embros de l a  U nió n  Europea532. 

 

 
                                            
521   M SR B E  2 0 0 3. 
522   M SR B E  2 0 0 0. 
523   M SR B E  2 0 0 0. 
524   M SR B E  1 9 9 6. 
525   M SR B E  1 9 9 8. 
526   M SR B E  1 9 9 8. 
527   M SR B E  2 0 0 0. 
528   M SR B E  1 9 9 7. 
529   M SR B E  1 9 9 9. 
530   M SR B E  1 9 9 7. 
531   M SR B E  1 9 9 8. 
532   M SR B E 2003. 
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B .-    D I SC R E PA N C I A S  SO B R E  A PU N T E S  E N  C U E N T A . 

 

-      A bo no  de transf erencia  a persona  di sti nta  de  l a  i ndi cada  en  l a  orden 533. 

-      A bo no  de transf erencia  en  cuenta  de  l a  q ue l a  benef i ci ar i a  no  era  ti tu l ar 534. 

-      A bo no  de transf erencia  en  cuenta  di sti nta  a  l a  del benef i ci ar i o 535. 

-      A bo no  de transf erenci a  en  cuenta  di sti nta  de  l a  indi cada  en  l a  orden536. 

-   A ctuación  uni l ateral : com pensaci ó n  de  transf erencias con  otras   posi ci o-

nes537. 

-   E j ecución  de transf erencia  sin  m ediar el consenti m i ento  del t it u l ar de l a  

cuenta538. 

-      Falt a  de  autori zaci ón  en  l a  reali zaci ón  de  transf erenci as539. 

-      I ncumpl i m iento  de  órdenes540. 

-      L as i nstrucci ones cursadas n o  o bti enen  el resul tado  pretendido541. 

-  O perati v a i nadecuada en  rel aci ón  con  u na nóm ina  embargada por un  

Juzgad o542. 

-      Retrocesión  de  transf erencia  sin  consenti m i ento  del benef i ci ar io543. 

-      Retrocesión  de  transf erencias si n  consenti m iento  de  l os in teresados544. 

-      Rev ocación  de orden  peri ódi ca de  transf erencia  no  aten dida545. 

-      T ransf erencias ej ecutadas a  trav és de  I nternet546. 

                                            
533   M SR B E  2 0 0 1. 
534   M SR B E  1 9 9 8. 
535   M SR B E  1 9 9 6. 
536   M SR B E  2 0 0 3. 
537   M SR B E  1 9 9 6. 
538   M SR B E  2 0 0 0. 
539   M SR B E  2 0 0 3. 
540   M SR B E  2 0 0 2. 
541   M SR B E  1 9 9 7. 
542   M SR B E  1 9 9 6. 
543   M SR B E  1 9 9 9. 
544   M SR B E  2 0 0 3. 
545   M SR B E  1 9 9 6. 
546   M SR B E  2 0 0 2. 
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C .-    F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 

 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  ej ecuci ón  de  órdenes de transf erencia547. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  tram i taci ón  de  transf erencias548. 

 

 

 

D .-    I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 

 

-    D ef i ci ente  inf orm ación  sobre l a  i m posibi l i dad  de retroceder u na transf eren-

ci a  ya  ej ecutada549. 

-      Falt a  de  inf orm aci ón  o inf orm ación  def i ci ente550. 

-      Falt a  de  inf orm aci ón  sobre  l a  ej ecució n  de una transf erencia551. 

-      Falt a  de  inf orm aci ón  sobre  transf erencias reci bidas552. 

-   I nf orm ación  incom pleta  en  rel aci ón  con  l as posibi l i dades de ej ecución  de        

l a  transf erencia  ordenada por el cl i ente553. 

 

 

 

E .-    V A L O R A C I Ó N . 

 

-      A pli caci ón  incorrecta  de l a  f echa  v al or de transf erencias554. 

-      V aloración  incorrecta  de  u n  apunte por transf erenci a555. 

                                            
547   M SR B E  1 9 9 6. 
548   M SR B E 2003. 
549   M SR B E  1 9 9 6. 
550   M SR B E  2 0 0 3. 
551   M SR B E  1 9 9 7. 
552   M SR B E  1 9 9 6. 
553   M SR B E  1 9 9 7. 
554   M SR B E  1 9 9 6. 
555   M SR B E  2 0 0 3. 
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-     V aloración  incorrecta  del abono  de una transf erencia556. 

 

 

 

 

I V .- C H E Q U E S, L E T R A S  D E  C A M B I O , PA G A R É S, R E C I B O S  Y  

O T R O S  E F E C T O S. 

 

 

 

A .-    C O M I SI O N E S. 

 

-      A pli caci ón  incorrecta  de l a  tar i f a  de  com i si ones557. 

-      Co bro  de  com isi ón  p or cuantía  superi or a  l a  regi strada558. 

-      Co bro  de com isi ón  prov ocado  p or l a  actuaci ón  de  l a  propia  entidad 559. 

-      Co bro  de  com isi ón  su perior a  l a  tar i f ada560. 

-      Co bro  de  com isi ones desproporcio nadas561. 

-      Co bro  de  com isi ones indebidas562. 

-      Co bro  de  com isi ones o  gastos q ue  po drían  haberse  ev it ado563. 

-   Cobro  de  com i si o nes p or dev oluci ó n  de cheq ues, l etras y  otros ef ectos, 

dev en gadas com o  co nsecuencia  de actuaci o nes desaf ortunadas de l as entidades  

i m pl i cadas564. 

-      Co bro  de  com isi ones por rem esas en  cuantía  i m procedente565. 

                                            
556   M SR B E  1 9 9 9. 
557   M SR B E  2 0 0 3. 
558   M SR B E  1 9 9 7. 
559   M SR B E  1 9 9 6. 
560   M SR B E  1 9 9 9. 
561   M SR B E  1 9 9 9. 
562   M SR B E  2 0 0 3. 
563   M SR B E  1 9 9 9. 
564   M SR B E 2003. 
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-     Co bro  de  com isi ones por serv i cios q ue  no  se  habían  prestad o566. 

-   Cobro  in debido  de com i siones por dev oluci ón  de cheq ues, l etras y otros 

ef ectos567. 

-   Com i siones por dev oluci ón  de  ef ectos, dev engadas com o  consecuencia  de 

actuaci o nes desaf ortunadas de l as ent idades  i m pl i cadas568. 

-  Com i si o nes por dev oluci o nes de ef ectos generadas por un  def i ci ente  

f uncionam iento  del si stem a569. 

-     D ef i ci ente i nf orm aci ó n  en  rel aci ón  con  los gastos de gesti ón  de cobro  de un  

cheque en  di v i sas570. 

-      Falt a  de  transparencia  en  el cobro  de  com i si o nes571. 

-      I nf orm ació n  i ncorrecta  so bre  com isi o nes572. 

 

 

 

B .-    D I SC R E PA N C I A S  SO B R E  A PU N T E S  E N  C U E N T A . 

 

-      A ctuación  uni l ateral de  l a  enti dad573. 

-      A deudo  unil ateral  de  in tereses574. 

-   A pli caci ón  de un  pl azo  predeterm inado  de indi spo nib i li dad  a un cheq ue 

in gresad o  en  cuenta575. 

                                                                                                                                     
565   M SR B E  1 9 9 7. 
566   M SR B E  1 9 9 8. 
567   M SR B E  2 0 0 3. 
568   M SR B E  1 9 9 9. 
569   M SR B E  1 9 9 7. 
570   M SR B E  1 9 9 6. 
571   M SR B E  2 0 0 0. 
572   M SR B E  1 9 9 6. 
573   M SR B E  2 0 0 0. 
574   M SR B E  1 9 9 6. 
575   M SR B E  2 0 0 3. 
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-     B loqueo  unil ateral de los f ondos deposit ados en  cuenta, que prov oca  i m pago  

de cheq ues576. 

-      Cargo  en  cuenta de  ef ectos si n  l a  autori zaci ó n  del t i t ul ar 577. 

-     D ev olución  de recibos después de haber sido  adeu dados en  descu bi erto  en  l a 

cuenta  dom icil i atar i a578. 

-    L a  entidad  ati en de  en  descubierto  u n  cheque  so bre  el que se  había  cursad o  

orden  de rev ocació n579. 

-   L a  entidad  dej a  de aten der, a  part i r de  un  determ inado  m om ento, ci ertos 

reci b os580. 

-      M odi f i caci ón  unil ateral  de l a  cuenta  de  cargo  de  unos reci b os581. 

-      N egati v a  a  perm i t i r l a  di sp osi ci ón  de f o nd os deposi tad os en  cuenta582. 

-      Rect i f i caci ón  de u n  posibl e  error si n  preav i so  al cl i ente583. 

-      Retrocesión  de  recibo  f uera  de  p l azo 584. 

 

 

 

C .-    F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 

 

-      A ctuación  incorrecta  en  rel aci ón  con  l a  dev oluci ón  de  ef ectos585. 

-      A ctuación  incorrecta  tras l a  dev olució n  de unos ef ectos586. 

-      A deudo  de  reci bo  en  cuenta i ncorrecta587. 
                                            
576   M SR B E  1 9 9 6. 
577   M SR B E  1 9 9 6. 
578   M SR B E  1 9 9 7. 
579   M SR B E  1 9 9 6. 
580   M SR B E 1996. 
581   M SR B E  1 9 9 7. 
582   M SR B E  1 9 9 7. 
583   M SR B E  1 9 9 6. 
584   M SR B E  1 9 9 7. 
585   M SR B E  2 0 0 3. 
586   M SR B E  1 9 9 6. 
587   M SR B E  1 9 9 6. 
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-     A deudo  de  reci bos si n  orden  de  dom i ci l i aci ón  prev i a588. 

-   D emora en l a  gesti ó n  de cobro  de cheq ues ingresados a  trav és de caj ero  

autom áti co589. 

-      D ev oluci ón  de cheq ues, l etras o  pagarés ex i sti endo  prov i sión  de f ond os590. 

-      D ev oluci ón  de cheq ues ex i sti endo  si mul tánea  pro vi sión  de  f o ndos591. 

-      D ev oluci ón  de ef ectos ex i sti end o  prov i sión  de  f ondos592. 

-  En vío  de cheques uti l i zan do  m edios q ue no  dej an  co nstancia de su  

recepció n593. 

-      E rrores reit erados de d iv ersa índ ole594. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  el pago  de  ef ectos595. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  gesti ón  de  cobro  de  ef ectos596. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  gesti ón  del co bro  y en  el  pago  de ef ectos597. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  recti f i caci ón  de  un  error598. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  rem isi ón  de  un  tal onari o  de  cheq ues599. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  rel aci ón  con  l a  co nf orm idad  de  un os cheq ues600. 

-      L a  enti dad  n o  at i en de l as instrucci ones reci bidas601. 

-      L a  enti dad  n o  ej ecuta  d i l i gentem ente l as  i nstrucciones reci bi das602. 

-      Pago  de  cheque  f al si f i cado 603. 

                                            
588   M SR B E  2 0 0 3. 
589   M SR B E  1 9 9 6. 
590   M SR B E  1 9 9 8. 
591   M SR B E  1 9 9 6. 
592   M SR B E  2 0 0 3. 
593   M SR B E  2 0 0 2. 
594   M SR B E  2 0 0 3. 
595   M SR B E  2 0 0 3. 
596   M SR B E 2003. 
597   M SR B E  1 9 9 6. 
598   M SR B E  1 9 9 7. 
599   M SR B E  1 9 9 7. 
600   M SR B E  1 9 9 7. 
601   M SR B E  1 9 9 6. 
602   M SR B E  2 0 0 1. 
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-  Pago  de  cheq ues o  pagarés q ue presentaban  m uestras ev identes de 

f al si f i caci ón  o  m anipulaci ó n604. 

-     Pago  de ef ectos desaten dien d o  l a  orden  de los cli entes de  no  atenderl os o  de  

proceder a  su  dev oluci ón  una v ez adeu dad os605. 

-      U so  f raudulento  de  cheques-gasol ina606. 

 

 

 

D .-    I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 

 

-      D ef i ci enci as en  l a  docum entació n  em pl eada607. 

-      Falt a  de  inf orm aci ón  al cl i ente  en  rel aci ón  con  el ex trav ío  de un  cheque608. 

-      I nf orm ació n  def ectuosa en  rel aci ón  co n  l a  dev oluci ón  de ef ectos609. 

 

 

 

E .-    N O R M A T I V A  E SPE C Í F I C A . 

 

-      A ctuación  incorrecta  rel aci o nada  con  l a  i r rev ocabi l i dad  del cheque610. 

-  Cheq ue  abonado  en  cuenta  a  cuya  di sponib i l i dad  se apl i ca  u n  pl azo  

predeterm inado  u nil ateral m ente por l a  entidad 611. 

-  D ev oluci ón  de  u n  cheque  por orden  del li brad or, durante  el pl azo  de 

i rrev ocabil i dad612. 

                                                                                                                                     
603   M SR B E  2 0 0 2. 
604   M SR B E  2 0 0 1. 
605   M SR B E  2 0 0 3. 
606   M SR B E  1 9 9 7. 
607   M SR B E  2 0 0 3. 
608   M SR B E  2 0 0 3. 
609   M SR B E  2 0 0 3. 
610   M SR B E  2 0 0 2. 
611   M SR B E  1 9 9 6. 
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-     Endoso  de cheq ue613. 

-      Endoso  en  bl anco  de cheque  nomi nati v o614. 

-      Entrega  de  ef ecto  a  persona  di sti nta  de l a  que  procedía615. 

-      Falt a  de  inf orm aci ón  acerca de  l a  i r rev ocabi li dad  del cheq ue616. 

-      Falt a  de  l ev antam i ento  de  protesto  de  l etra  i m pagada617. 

-      Falt a  de  noti f i caci ón  de  v enci m i ento  de  ef ecto  con  antel aci ón  razo nable618. 

-      G est ión  de  cobro  de cheques tom ad os de  persona n o  l egi ti m ada619. 

-      I ncidencia  con  el N .I .F. del tened or de  unos cheq ues620. 

-      I ncumpl i m iento  de  u n  comprom iso  de  av al cambiar i o621. 

-      L a  enti dad  n o  at i en de el pago  parci al de  un  cheque622. 

-   L a  enti dad  no  ati ende  parci al m ente el pago  del cheque prov i si onado  en  

parte623. 

-      L a  enti dad  n o  ex i ge el reci bí del p ortad or en  el pago  de  u n  cheq ue624. 

-  N egati v a  a estam par en  el docum ento  l a  decl araci ón  susti tu ti v a  del  

protesto625. 

-      N egati v a  a  pagar unos d ocum entos por v entani l l a626. 

-      O tras actuaci o nes incorrectas en  rel ación  co n  el pago  de  cheques627. 

                                                                                                                                     
612   M SR B E 1997. 
613   M SR B E  2 0 0 1. 
614   M SR B E  1 9 9 7. 
615   M SR B E  1 9 9 6. 
616   M SR B E  1 9 9 8. 
617   M SR B E  1 9 9 6. 
618   M SR B E  1 9 9 6. 
619   M SR B E  1 9 9 6. 
620   M SR B E  2 0 0 0. 
621   M SR B E  1 9 9 9. 
622   M SR B E  2 0 0 3. 
623   M SR B E  1 9 9 6. 
624   M SR B E  1 9 9 7. 
625   M SR B E  2 0 0 3. 
626   M SR B E  1 9 9 6. 
627   M SR B E  2 0 0 3. 



479 

-     Respo nsabi l i dades deri v adas de  un  av al cam biar i o628. 

-      Retención  in debida  de  ef ectos629. 

-      Retención  inj usti f i cada  de cheq ue630. 

 

 

 

F .-    V A L O R A C I Ó N . 

 

-      D emora en  recti f i car u na  f echa  v alor i ncorrecta631. 

-      V aloración  incorrecta  de  apuntes de adeudo632. 

-      V aloración  incorrecta  del abono  de un os cheq ues633. 

-      V aloración  incorrecta  del cargo  de  u n  ef ecto634. 

-      V aloración  incorrecta  del cargo  de  d iv ersos ef ectos635. 

-      V aloración  incorrecta  de  l a  dev olución  de un  cheque636. 

-      V aloración  incorrecta  de  l a  retrocesión  de un os apu ntes637. 

 

 

 

 

V .-   V A L O R E S  Y  O PE R A C I O N E S  C O N  D E U D A  D E L  E ST A D O . 

 

 

                                            
628   M SR B E 2000. 
629   M SR B E  1 9 9 6. 
630   M SR B E  2 0 0 2. 
631   M SR B E  1 9 9 6. 
632   M SR B E  2 0 0 3. 
633   M SR B E  1 9 9 8. 
634   M SR B E  1 9 9 9. 
635   M SR B E  1 9 9 8. 
636   M SR B E  1 9 9 7. 
637   M SR B E  1 9 9 8. 
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A .-    C O M I SI O N E S. 

 

-      A deudo  de  com isi o nes no  prev i stas para  el serv i cio  prestado 638. 

-      Co bro  de  com isi ón  no  tar i f ada639. 

-      Co bro  de  com isi ones indebidas640. 

-      Co bro  ex temporáneo  de  com isi ó n641. 

-      Cobro  rei terado  de comi sio nes i n debidas642. 

-      Falt a  de  transparencia  en  el cobro  de  com i si ones643. 

-      I nf orm ació n  i ncorrecta  so bre  l a  com isi ón  cobrada644. 

-      Percepción  de  com i si ón  n o  tar i f ada645. 

 

 

 

B .-    F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 

 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  ej ecuci ón  de  u na  orden646. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  resoluci ón  de  una recl am ació n647. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  tram i taci ón  de  operaci o nes648. 

 

 

 

                                            
638   M SR B E  2 0 0 0. 
639   M SR B E  1 9 9 7. 
640   M SR B E  1 9 9 9. 
641   M SR B E  1 9 9 8. 
642   M SR B E  1 9 9 8. 
643   M SR B E  2 0 0 3. 
644   M SR B E 1998. 
645   M SR B E  1 9 9 6. 
646   M SR B E  2 0 0 1. 
647   M SR B E  2 0 0 2. 
648   M SR B E  2 0 0 3. 



481 

C .-    I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 

 

-      D ef ectos en  el d ocum ento  co ntractual 649. 

-      E l docum ento  suscr i to  no  corresponde a  l a  operaci ón  contratada650. 

-      Falt a  de  entrega  de  u n  docum ento  de l i q uidaci ó n651. 

-      Falt a  de  docum entaci ó n  j usti f i cati v a  de unas o peracio nes652. 

-      Falt a  de  inf orm aci ón  en  rel aci ón  con  div ersos aspectos653. 

-      I nf orm ación  def i ci ente  en  rel aci ón  co n  div ersos aspectos654. 

-      I nf orm ació n  o d ocum entaci ón  def i ci ente655. 

-    L a  entidad  no  aporta  j ust i f i cació n  docum ental de l as operaci ones   real i za-

das656. 

 

 

 

D .-    O T R A S  C U E ST I O N E S. 

 

-      A trib uci ón  de ti tul ar i dad  de  D eu da  Pú bl i ca  si n  aceptaci ó n  del i nteresado657. 

-    Soli ci tud  de determ inados certi f i cados sin  requeri m i ento  de los t i tul ares de 

D eu da  Públi ca  especi al 658. 

-      N o  ej ecución  de orden  de  suscr i pci ón  de  u na  l etra  del T esoro 659. 

-      V enta  de v alores sin  co ncurri r  el  consenti m i ento  de tod os los t i tul ares660. 
                                            
649   M SR B E  2 0 0 0. 
650   M SR B E  1 9 9 8. 
651   M SR B E  1 9 9 8. 
652   M SR B E  1 9 9 6. 
653   M SR B E  1 9 9 9. 
654   M SR B E  2 0 0 0. 
655   M SR B E  2 0 0 1. 
656   M SR B E  2 0 0 2. 
657   M SR B E  1 9 9 6. 
658   M SR B E  1 9 9 6. 
659   M SR B E  1 9 9 6. 
660   M SR B E 1997. 
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V I .-   T A R J E T A S  D E  C R É D I T O  ( i ncl uye  l as de  débi to). 

 

 

 

A .-    C O M I SI O N E S. 

 

-      Co bro  de  com isi ón  no  prev i sta  en  el contrato 661. 

-      Co bro  de  com isi ón  p or i mporte  su perior al i nd i cad o  en  el co ntrato 662. 

-      Co bro  de  com i si ó n  p or recl am aci ón  de  posi ci ón  deudora663. 

-  Cobro  de com isi ón  que no  corresponde a l a  prestaci ón  de un  serv i cio  

ef ecti v o664. 

-      Co bro  de  com isi ón  q ue  no  respo nde a un  serv i ci o  soli cit ad o  p or el cl i ente665. 

-      Co bro  de  com isi ones indebidas p or di v ersos m oti v os666. 

-   Cobro  de  com isi ones no  prev i stas en  el contrato o  p or i m porte  su perior al 

est ipul ado  co ntractualm ente667. 

-      Co bro  de  com isi ones por tarj etas q ue  no  habían  si do  soli cit adas668. 

-      Falt a  de  transparencia  en  el cobro  de  com i si ón 669. 

-      Rem i si ón  genéri ca  a  tar i f as  en  el d ocum ento  contractual 670. 

 

 

 

B .-    C O N D I C I O N E S  C O N T R A C T U A L E S. 

                                            
661   M SR B E  1 9 9 8. 
662   M SR B E  1 9 9 8. 
663   M SR B E  2 0 0 1. 
664   M SR B E  2 0 0 0. 
665   M SR B E  1 9 9 7. 
666   M SR B E  2 0 0 3. 
667   M SR B E  1 9 9 9. 
668   M SR B E  1 9 9 9. 
669   M SR B E  2 0 0 1. 
670   M SR B E  1 9 9 6. 
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-  C láusula  de  rev i sión  del t i po  de i nterés apl i cable  a  l as cant idades     

apl azadas671. 

-      I m posibi l i dad  de  di sponer del crédi to  autori zad o672. 

-      M odal idad  de pag o a  l a  enti dad  de  los reali zad os con  tarj eta  de  crédi to 673. 

-      M odal idad  de pag o  de  l as cantidades di sp uestas con  tar j eta  de  crédi to 674. 

-      M odi f i caci ón  del l ím it e  de  crédi to  por perso na  di sti nta  del t i tu l ar 675. 

-      M odi f i caci ón  unil ateral  de  condi ci o nes contractual es676. 

 

 

 

C .-    D I SC R E PA N C I A S  SO B R E  A PU N T E S  E N  C U E N T A . 

 

-      A deudo  en  cuenta  de  operación  n o  autor i zada677. 

-      A deudo  en  cuenta  de  operaciones no  j usti f i cadas678. 

-      A deudo  en  cuenta  de  una operaci ón  no  real i zada679. 

-   A deudo  en  cuenta del i m porte  de u na  di sp osi ción  en  l a que el caj ero  no  

di spensó  el ef ecti v o  soli ci tad o680. 

-   B loq ueo  de  cuenta que persi ste  después de  desaparecer l a  causa que lo  

m oti v ó681. 

-    D escubierto  de gran  cuantía  prov ocado  por l a  uti l i zaci ón  de  una tarj eta  de  

débi to682. 
                                            
671   M SR B E  1 9 9 9. 
672   M SR B E  2 0 0 3. 
673   M SR B E  1 9 9 8. 
674   M SR B E  1 9 9 9. 
675   M SR B E  2 0 0 2. 
676   M SR B E 2003. 
677   M SR B E  1 9 9 8. 
678   M SR B E  2 0 0 3. 
679   M SR B E  1 9 9 6. 
680   M SR B E  2 0 0 0. 
681   M SR B E  1 9 9 8. 
682   M SR B E  1 9 9 8. 
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-     D escubierto  prov ocado  por l a  uti l i zaci ón  de  una  tarj eta  de  débi to683. 

-  D i sp osi ci ones co n  tarj eta  de crédi to  que su peran  el l ím i te  de crédi to  

est ipul ado684. 

-      L a  enti dad  n o  actúa en  def ensa  de  los i ntereses del cl i ente685. 

-      O peraci ón  reali zada con  poster i or idad  a  l a  anulaci ón  de  l a  tarj eta686. 

-      O rden  no  atendida  de  no  cargar en  cuenta  ci ertos i m portes687. 

-   Retrocesión  de l os i m portes de  unas v entas con  tarj eta  real i zadas en  l os 

com ercios de  los recl am antes688. 

 

 

 

D .-    F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 

 

-      A ctuación  uni l ateral  de  l as entidades689. 

-      Cancelació n  de  cuenta  si n  an ul aci ón  de l os m edios de  pago  asociados690. 

-      D emora en  adeudar di sp osi ci ones co n  tarj eta691. 

-      D emora en  adeudar en  cuenta  di sposi ci o nes con  tarj eta692. 

-      D emora en  subsanar un  error693. 

-      D i sposi ci ones en  caj ero  con  l i breta  de  ahorros694. 

-      Em isi ón  de tar j eta  a  f av or de  m enor de  edad 695. 

                                            
683   M SR B E  2 0 0 3. 
684   M SR B E  2 0 0 1. 
685   M SR B E  2 0 0 3. 
686   M SR B E  1 9 9 7. 
687   M SR B E  1 9 9 6. 
688   M SR B E  2 0 0 0. 
689   M SR B E  2 0 0 1. 
690   M SR B E  1 9 9 8. 
691   M SR B E  2 0 0 3. 
692   M SR B E 2001. 
693   M SR B E  1 9 9 7. 
694   M SR B E  2 0 0 1. 
695   M SR B E  1 9 9 6. 
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-     Em isi ón  y  env ío  de  tarj etas sin  sol i ci tud  prev i a696. 

-      En vío  de tar j etas sin  soli ci tu d  prev i a697. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  el cum pl i m iento  de l as i nstrucciones recibidas698. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  em isi ón  o cancelaci ón  de  tarj etas699. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  gesti ón  de  cobro  de  unas f acturas de v enta700. 

-    I ncidencias con  com erci os en  rel aci ón  co n  term inales para  pago con  tarj eta  

f acil i t ados por l as enti dades701. 

-      L a  enti dad  n o  an ula  l as tarj etas de  l as que era  ti tul ar u n  cli ente  f al l eci d o702. 

-   Reapertura  de  cuenta cancelada, con  el f i n  de  adeudar di sposi ci o nes con  

tarj eta  reali zadas ti em po  atrás703. 

-      Rect i f i caci ón  def i ci ente  de  los errores com eti d os704. 

-      Rem i si ón  de  tar j eta  uti l i zando  m edios que n o  aseg uran  su  recepción 705. 

-    Rem i si ón  de tarj etas uti l i zando  m edios que n o  aseguran  su  recepci ó n  o f alt a  

de d i li gencia  en  su  entrega706. 

-      T ar j eta  em it i da  en  cam paña prom ocio nal 707. 

-      T ar j eta  ino perati v a  p or error de  l a  ent idad 708. 

-      T ar j eta  no  o perati v a709. 

 

 

                                            
696   M SR B E  2 0 0 3. 
697   M SR B E  2 0 0 2. 
698   M SR B E  2 0 0 3. 
699   M SR B E  2 0 0 0. 
700   M SR B E  1 9 9 7. 
701   M SR B E  2 0 0 3. 
702   M SR B E  1 9 9 6. 
703   M SR B E  1 9 9 6. 
704   M SR B E  2 0 0 1. 
705   M SR B E  2 0 0 0. 
706   M SR B E  2 0 0 3. 
707   M SR B E  1 9 9 7. 
708   M SR B E 2002. 
709   M SR B E  1 9 9 6. 
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E .-    I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 

 

-      B loqueo  unil ateral de  tarj etas710. 

-      B loqueo  unil ateral de  tarj eta  de  crédi to 711. 

-      Cancelació n  de  tarj eta  de  crédi to  sin  prev i a  n oti f i caci ón  al ti tul ar712. 

-      Cancelació n  u nil ateral de tarj eta  de crédi to713. 

-      Cancelació n  u nil ateral de tarj etas714. 

-   Co ntratos que n o  incluyen  cl áusul as l im i tati v as de l a resp o nsabi l i dad  del 

ti tu l ar de  l a  tarj eta715. 

-      D ef i ci ente  inf orm ació n  so bre  incidencias con  tarj eta716. 

-      D ocum ento  contractual no  l egi bl e717. 

-   E l co ntrato  f orm ali zad o  por l a entidad  no  reúne los req ui sit os m íni m os 

ex ig idos718. 

-      Falt a  de  cl ar i dad  en  el co ntenido  del co ntrato 719. 

-      Falt a  de  cl ar i dad y  transparencia  con  el  cl i ente720. 

-      Falt a  de  inf orm aci ón  en  el docum ento  contractual 721. 

-      Falt a  de  transparencia  en  l a  susti tuci ón  de una tarj eta722. 

-      L a  enti dad  n o  acredit a  l as  instrucciones  supuestam ente reci bi das723. 

                                            
710   M SR B E  2 0 0 3. 
711   M SR B E  1 9 9 9. 
712   M SR B E  1 9 9 6. 
713   M SR B E  1 9 9 9. 
714   M SR B E  2 0 0 3. 
715   M SR B E  2 0 0 3. 
716   M SR B E  1 9 9 6. 
717   M SR B E  2 0 0 1. 
718   M SR B E  1 9 9 6. 
719   M SR B E  2 0 0 3. 
720   M SR B E  2 0 0 3. 
721   M SR B E  2 0 0 1. 
722   M SR B E  1 9 9 7. 
723   M SR B E  2 0 0 0. 
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-    L a  entidad  no  j usti f i ca docum ental m ente un  adeud o  en  cuenta por di sposi -

ción  con  tarj eta724. 

-      L as enti dades no  aportaro n  co pia  del docum ento  co ntractual 725. 

-  Red ucci ón  uni l ateral (o  in di sponibil i dad  total ) del l ím it e  de crédi to  de         

una tarj eta726. 

 

 

 

F .-    U SO  F R A U D U L E N T O . 

 

-      A um ento  del l ím i te  de  d i sponib i li dad  a  i ni ci ati v a  de  l a  entidad 727. 

-    Compras f rau dul entas con  tarj eta  en  l as q ue l a  f i rm a di f i ere  de l a  del t i t ul ar  

o  co n  tar j etas f al si f i cadas728. 

- D em ora  en  retroceder l as  canti dades q ue  ex ceden  del l ím it e                             

de respo nsabil i dad729. 

-   D i sposi ci ones f raudulentas con  tarj eta  de débi to, cuyo  i mporte  ex cede el 

sal do  de  l a  cuenta  asociada730. 

-   D i sposi cio nes co n  tarj eta  de débi to  ex trav i ada  que ex ceden  del sald o  de  l a  

cuenta  asociada731. 

-   D i sposi ci ones f raudulentas por enci m a  del l ím i te  de crédi to  pactado  en  el 

contrato732. 

-      D i sposi ci ones f raudul entas poster iores al av i so  de sustracción733. 

                                            
724   M SR B E 1996. 
725   M SR B E  2 0 0 3. 
726   M SR B E  1 9 9 8. 
727   M SR B E  1 9 9 7. 
728   M SR B E  2 0 0 2. 
729   M SR B E  1 9 9 6. 
730   M SR B E  2 0 0 3. 
731   M SR B E  1 9 9 8. 
732   M SR B E  2 0 0 3. 
733   M SR B E  2 0 0 3. 
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-     D i sposi ci ones f raudul entas que ex ceden  del l ím i te  de crédi to  de  l a  tar j eta734. 

-      E l l ím i te  de  di spo nibi l i dad  no  está  determ inad o735. 

-   Falt a  de  entrega de l os comprobantes de u nas o peraci o nes presu ntam ente  

fr audulentas736. 

-      Falt a  de  inf orm aci ón  al cl i ente737. 

-   L a  entidad  adm i te  f acturas de  com pra  cuya  f i rm a d i f i ere  sustanci al m ente          

de l a  autor i zada738. 

-   L as enti dades no  apl i caro n  l os l ím it es de responsabi li dad  ante  o peracio nes  

fr audulentas739. 

-   L a enti dad  no  apli ca  l os l ím it es de di sponib i l i dad  o  de responsabi li dad  en  

caso  de  o peraci o nes f raudulentas740. 

-     L a  entidad  n o  entrega  los com probantes de unas operaci ones f raudulentas741. 

-  L a entidad  recl am a el pago  de una  operación  cuyo  resguardo  había                 

sido  m anip ulado742. 

-      L a  orden  de  bl oq ueo  del recl am ante  no  obti ene  el resul tad o  preten did o743. 

-      N o  entrega  de  l os com probantes de  unas  o peraci ones f raudulentas744. 

-  N o  entrega de los comprobantes de  unas o peraci o nes  presu ntam ente  

fr audulentas745. 

-      O peraci ones f raudulentas co n  tarj eta  prev i am ente  anulada746. 

-      U so  de  tarj eta  para operaci ones no  prev i stas en  el contrato 747. 

                                            
734   M SR B E  1 9 9 8. 
735   M SR B E  1 9 9 7. 
736   M SR B E  2 0 0 1. 
737   M SR B E  1 9 9 8. 
738   M SR B E  1 9 9 7. 
739   M SR B E  2 0 0 3. 
740   M SR B E 1997. 
741   M SR B E  1 9 9 8. 
742   M SR B E  1 9 9 6. 
743   M SR B E  1 9 9 8. 
744   M SR B E  1 9 9 9. 
745   M SR B E  2 0 0 3. 
746   M SR B E  2 0 0 2. 
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-     U so  de  tarj eta  si n  identi f i caci ón  de  su  tit ul ar 748. 

 

 

 

G .-    V A L O R A C I Ó N . 

 

-      V aloración  incorrecta  de  unos apu ntes de recti f i caci ó n749. 

 

 

 

 

V I I .-  O PE R A C I O N E S  E N  D I V I SA S  Y  B I L L E T E S  E X T R A N J E R O S. 

 

 

 

A .-    C O M I SI O N E S. 

 

-      A deudo  de  com isi o nes no  prev i stas en  el co ntrato750. 

-      Co bro  de  d os com isio nes di f erentes p or un  úni co  serv i ci o 751. 

-      Co bro  de  com isi ón  i m procedente752. 

-      Comi sió n  que n o  correspon de  a  l a  prestaci ón  de  un  serv i cio  ef ecti v o753. 

-      Falt a  de  transparencia  en  el cobro  de  com i si ones754. 

-      Falt a  de  transparencia  en  inf orm ació n  sobre  cobro  de  com isi ones755. 

                                                                                                                                     
747   M SR B E  2 0 0 3. 
748   M SR B E  2 0 0 2. 
749   M SR B E  1 9 9 8. 
750   M SR B E  2 0 0 0. 
751   M SR B E  1 9 9 7. 
752   M SR B E  2 0 0 3. 
753   M SR B E  2 0 0 2. 
754   M SR B E  2 0 0 0. 
755   M SR B E  1 9 9 6. 
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-     L a  com isi ón  apli cada no  f i gura en  el co ntrato756. 

 

 

 

B .-    F A L T A  D E  D I L I G E N C I A . 

 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  ej ecuci ón  de  l as  instrucciones reci bidas757. 

-      Falt a  de  di l i gencia  en  l a  ej ecuci ón  de  una  orden 758. 

-  Falt a  de d i l i genci a  en  rel aci ón  con  una operaci ón  de  comprav enta                       

de d iv i sas759. 

-      B il l etes presuntam ente f al sos760. 

 

 

 

C .-    I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N . 

 

-      Falt a  de  f orm al i zación  escr it a de docum ento  contractual 761. 

-      I nf orm ació n  def i ci ente762. 

-      Q uebrantos p or di f erenci as de  cam bio 763. 

 

 

 

D .-    N O R M A T I V A  E SPE C Í F I C A . 

 

                                            
756   M SR B E 1996. 
757   M SR B E  1 9 9 8. 
758   M SR B E  2 0 0 1. 
759   M SR B E  2 0 0 3. 
760   M SR B E  1 9 9 8. 
761   M SR B E  1 9 9 7. 
762   M SR B E  2 0 0 2. 
763   M SR B E  2 0 0 1. 
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-   I ncumpl i m i ento  de l a  norm ati v a com uni tar i a  en  l a  apli caci ón  del t i po  de 

cam bi o  y  cobro  de com i si ón  desproporci o nada764. 

 

 

 

 

V II I .-C U E ST I O N E S  V A R I A S. 

 

 

 

A .-    A V A L E S  Y  G A R A N T Í A S. 

 

-      Co bro  de  com isi ón  y gastos por serv i ci o  no  aceptado 765. 

-      Co bro  de  com isi ones poster iores a  l a  ex tinci ón  de  l a  garantía766. 

-      Co bro  de  d os com isio nes di f erentes p or un  úni co  serv i ci o 767. 

-      Comi sio nes768. 

-      Comi sio nes y  gastos769. 

-      Condi ci ones contractuales770. 

-      D emora inj usti f i cada  en  apl i car u na  garantía  a  su  f i nal idad771. 

-      I nf orm ació n  y docum entaci ón772. 

-      Falt a  de  dil i gencia773. 

-      Redacció n  conf usa  de  docum ento  p or parte  de l a  entidad774. 

                                            
764   M SR B E  1 9 9 9. 
765   M SR B E  1 9 9 7. 
766   M SR B E  1 9 9 6. 
767   M SR B E  1 9 9 7. 
768   M SR B E  2 0 0 3. 
769   M SR B E  2 0 0 1. 
770   M SR B E  1 9 9 8. 
771   M SR B E  1 9 9 6. 
772   M SR B E 2003. 
773   M SR B E  2 0 0 1. 
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B .-    C A J A S  D E  SE G U R I D A D . 

 

-      A pertura  de  caj a  de seg uridad  sin  conocim i ento  del t i tul ar 775. 

-      Cancelació n  del contrato  de alq ui l er si n  prev io  av i so 776. 

-      Co bro  de  com isi ón  en  ex ceso, dem orán dose  l a  recti f i cación  de  l a  entidad 777. 

-      N egl igencia  en  l a  apertura  de  una caj a  de  seguridad 778. 

-      Resci si ó n  unil ateral del contrato 779. 

 

 

 

C .-    C A M B I O  D E  T I T U L A R I D A D  D E  U N A  O F I C I N A  B A N C A R I A . 

 

-      Falt a  de  cl ar i dad  y  transparencia  con  el  cl i ente  af ectado 780. 

 

 

 

D .-    C R É D I T O S  D O C U M E N T A R I O S. 

 

-      Co bro  de  com isi ones i m procedentes781. 

-      Comi sio nes y  gastos782. 

-      Condi ci ones contractuales783. 

-      Falt a  de  dil i gencia784. 

                                                                                                                                     
774   M SR B E  1 9 9 6. 
775   M SR B E  1 9 9 9. 
776   M SR B E  1 9 9 6. 
777   M SR B E  1 9 9 6. 
778   M SR B E  1 9 9 6. 
779   M SR B E  1 9 9 8. 
780   M SR B E  1 9 9 8. 
781   M SR B E  1 9 9 7. 
782   M SR B E  1 9 9 9. 
783   M SR B E  1 9 9 9. 
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-    Fal ta de d il i gencia  en  l a  comuni caci ón  al benef i ci ar io  de l a  m o di f i caci ón                

de ci ertas condi ciones785. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  tram i taci ón  de  unos docum entos786. 

-      I nf orm ació n  y docum entaci ón787. 

-  M o di f i caci ón  unil ateral de  l a  m oneda en  l a  f i nanciaci ón  de un  crédito  

docum entar io788. 

-      Repercusión  de gastos en  cuantía  superi or a  l a  procedente789. 

-      Retrocesión  sin  prev io  av i so  de  l as canti dades anti ci padas790. 

 

 

 

E .-    D E PÓ SI T O  D E  D É C I M O S  D E  L O T E R Í A . 

 

-      Falt a  de  dil i gencia791. 

 

 

 

F .-    I M PU E ST O S  Y  SE G U R I D A D  SO C I A L . 

 

-    D enegació n  de  un  i ngreso  en  m etáli co  para el pago  de  una  deuda tr i butar i a792. 

-      Falt a  de  dil i gencia793. 

-      Falt a  de  dil i gencia  en  l a  ej ecuci ón  de  órdenes de pago 794. 

                                                                                                                                     
784   M SR B E  2 0 0 3. 
785   M SR B E  1 9 9 6. 
786   M SR B E  1 9 9 7. 
787   M SR B E  2 0 0 0. 
788   M SR B E 1998. 
789   M SR B E  1 9 9 6. 
790   M SR B E  1 9 9 8. 
791   M SR B E  1 9 9 7. 
792   M SR B E  1 9 9 7. 
793   M SR B E  2 0 0 3. 



494 

-     Falt a  de  inf orm aci ón795. 

-      Falt a  de  transparencia  o  de  inf orm ació n796. 

-   L a  entidad  i n d uce a  error al recoger del recl am ante  un os docum entos de           

pago  de u n os seguros soci al es797. 

-      Pasi v idad  del banco  ante  el presunto  uso  i rregular de  su  sell o798. 

 

 

 

G .-    SE G U R O S. 

 

-      Cál culo  de  sal do  m edio  a  ef ectos de indem ni zaci ón 799. 

-      D ef i ci ente  inf orm ación  en  rel aci ón  con  unas pól i zas800. 

-      Falt a  de  di l i gencia801. 

-   Falt a  de di l i gencia  en  l a  tram it aci ón  de u na orden  de  an ulaci ón  de u na  

pól i za802. 

-     Falt a  de di l i gencia  en  rel aci ón  co n  l os seguros de am orti zaci ó n  de préstam os 

hi potecari os803. 

-      I nterpretació n  u ni l ateral de cl áusulas contractuales804. 

-    L as entidades no  def i en den  l os intereses de sus cli entes en  rel aci ón  con  l os 

seg uros asociad os a  sus cuentas805. 

-      O rden  de  n o  ren o vación  de seguro  n o  aten dida806. 
                                                                                                                                     
794   M SR B E  1 9 9 7. 
795   M SR B E  2 0 0 1. 
796   M SR B E  2 0 0 0. 
797   M SR B E  1 9 9 6. 
798   M SR B E  1 9 9 6. 
799   M SR B E  1 9 9 7. 
800   M SR B E  1 9 9 7. 
801   M SR B E  2 0 0 3. 
802   M SR B E  1 9 9 7. 
803   M SR B E  1 9 9 6. 
804   M SR B E 1998. 
805   M SR B E  1 9 9 6. 
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-     Póli za  de  seg uro  de dañ os em i tida  p or i m p orte  netam ente  su perior al capi tal 

del préstam o  co n  garantía  hi potecari a807. 

 

 

 

H .-    O T R A S  C U E ST I O N E S. 

 

-   A ctuaci ón  incorrecta  en  rel aci ón  co n  l a  gesti ón  del patr i m o nio  de su  

cli ente808. 

-  A ctuaci ón  incorrecta en  rel aci ón  con  l a suscr i pci ón  de  un  f ondo  de 

pensiones809. 

-      Caj as de  seguri dad810. 

-      Certi f i cado  de  n o  resi dencia811. 

-      Condi ci ón  de  soci o  de  coo perati v a  de  crédi to 812. 

-      D ef ectu osa  tram i taci ón  de una  subv enci ón813. 

-      D emora en  com uni car datos a  u n  regi stro  de i mpagados814. 

-      Em barg os di r i gi dos contra  perso nas erró neas815. 

-      E mplead o  i nf i el 816. 

-      Falt a  de  col aboración  con  el Serv i ci o  de Recl am aciones817. 

-      Falt a  de  col aboración  con  el Serv i ci o  de Recl am aciones o  con  el cl i ente818. 

                                                                                                                                     
806   M SR B E  1 9 9 8. 
807   M SR B E  1 9 9 6. 
808   M SR B E  2 0 0 3. 
809   M SR B E  2 0 0 2. 
810   M SR B E  2 0 0 3. 
811   M SR B E  1 9 9 8. 
812   M SR B E  2 0 0 1. 
813   M SR B E  2 0 0 3. 
814   M SR B E  1 9 9 8. 
815   M SR B E  1 9 9 8. 
816   M SR B E  2 0 0 1. 
817   M SR B E  2 0 0 3. 
818   M SR B E  2 0 0 1. 
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-    Falt a  de inf orm ación  al cl i ente  en  rel aci ón  con  ci ertas m odi f i caci o nes en  l a  

red  de  sucursal es de l a  entidad  recl am ada819. 

-    Falt a  de  inf orm aci ón  al cl i ente  en  rel aci ón  co n  l a  integraci ón  de otra  entidad  

en  l a  red  de  l a  enti dad  recl am ada820. 

-      I ncidencias co n  un  inm ueble  v endido  p or l a  entidad 821. 

-      I ncorrecta  actuaci ó n  en  rel aci ó n  co n  un  bi l l ete  f al so822. 

-      Redondeo  incorrecto  al con verti r  pesetas a  euros823. 

-      Regalo  promocional 824. 

-      Regalo  promocional def ectu oso 825. 

-      Regi stros de  i m pagad os826. 

-   T ransm isi ón  de  f i nca  com o  l i bre  de cargas, l o  que no  se aj ustaba a  l a  reali dad  

regi stral 827. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
819   M SR B E  2 0 0 3. 
820   M SR B E 2000. 
821   M SR B E  2 0 0 1. 
822   M SR B E  2 0 0 2. 
823   M SR B E  2 0 0 2. 
824   M SR B E  2 0 0 1. 
825   M SR B E  2 0 0 0. 
826   M SR B E  2 0 0 1. 
827   M SR B E  1 9 9 9. 
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SE C C I Ó N  3ª.     C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S  D E  C O N T R A T O S   
                             B A N C A R I O S. 
 

 

 

 

I .-    O PE R A C I O N E S  A C T I V A S.  

 

 

 

A .-   C O N T R A T O  D E  PR É ST A M O 828.  

  

 

a)     Sol idar idad. 

 

       L a  par te  pr estatar ia, caso  de ser  más de una  per sona, r espon den  

soli dar i amente fr ente  al Banco  del cumpl imiento  de tod as l as o bli gacio nes  

der i vadas del pr esente  co ntr ato. 

 

 

b)     Form a de  d i sposi ci ón.  

 

       Caso  de haber se  pactado  el ej er ci cio  de for ma  in di sti nta  de  l os der ech os 

der i vados del co ntr ato, cualquier a  de los pr estatar ios, con  su  sol a  fi r ma, po dr á  

ej er ci tar  tod os l os der ech os i nher entes al mi smo. 

 

 

c)      G arantía  perso nal sol idar i a.  

 

                                            
828 M o del o  contractual del B anco  Santan der -C entral -H i spano, S.A ., t i tu l ado  “ Pól i za  de  
préstam o” . 
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       E l gar ante  in di cad o  en  este  contr ato, sin  per j u i cio  de la  r espo nsabil i dad  

per so nal e i l imi tada  de la  par te pr estatar ia  y  sin  per j ui cio  también  de cu alquier  

otr a  gar a ntía  pr opia  o de ter cer os q ue  aq uél pudier a  ap or tar  en  el futur o, 

gar a nti za  todas las obl i gaci o nes y  r esponsa bi l i da des p or  cu al q ui er  co ncepto  

(pr inci pal , i nter eses, gastos, descubier tos, excedid os, comi si ones, etc.) q ue 

puedan  ded uci rse par a  la  p ar te  pr estatar i a  como  consecuencia  de  este  co ntr ato, 

obli gándose  sol idar i amente al pago  con  la  par te  pr estatar ia  y, en  caso  de ser 

var ios los g ar a ntes, sol i dar i amente  también  entr e  sí, con  r enu ncia expr esa  a  los 

benefi cios de or den, excusió n, d i vi si ó n  y  cualquier  otr o  que, con  car ácter 

gener al o  par ti cu lar , pudier an  cor r espon der l es. 

 

 

d)     G arantía  prendari a.  

 

       Si en  el cur so  de esta  oper aci ón, estima  el Banco  que no  está  

sufi ci entemente g ar a nti zado  el pr esente  contr ato, l a  p ar te  pr estatar ia  se  

compr omete  a  constit ui r  a  favor del mi smo, y  en  el pl azo  máxi mo  que se  fi j e, 

gar a ntía  r eal media nte  d ocumento  públi co, deján dose concer tado  desde ahor a  y  

par a  ento nces q ue, si al vencimiento  de la  oper ación  no  se  l e  pag a  

inmediatamente  el saldo  deud or  r esul tante  a  su  favor , el Ba nco  q ueda  

expr esamente facul ta do  par a  vender  l os bi enes tan  pr onto  como  lo  estime 

per ti nente  y  con  ar r eglo  a  l a  L ey  (...). 

 

 

e)     I nf orm ación. 

 

 

a’ )   I nfor mación  a  faci l it ar  p or  el Ba nco. 

 

       L a  Tasa  Anual Equi val ente  ha  sid o  cal culada  co nfor me a  l a  fór mula  q ue  

apar ece en  el núm. 1  del Anexo  V  de la  C i r cular  8/1990, de 7  de Septi embr e, del 
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Ba nco  de  Españ a, del BO E  núm. 22 6, de 20  de Septi embr e de 1990, y  sus 

modifi caci o nes p oster i or es. (...). 

       L a  par te  pr estatar ia  r eci be en  este  acto  un  ej emplar  de las vi gentes nor mas 

sobr e fechas de  val or ació n  y  de l a  Tar ifas de Comi si ones, Condi ciones y  G astos 

r eper cutibl es a  cl i entes hech as públi cas  por el Banco, a pl i cables a  este 

oper aci ón. 

 

 

b’ )   I nfor mación  a  faci l it ar  por l a  p ar te  pr estatar i a. 

 

       L a  par te  pr estatar ia  y  el g ar ante, en  su  caso, faci l it ar án  a l Ba nco  cua ntos 

datos y  a ntecedentes l es sean  r ecl amados en  r elaci ón  con  el contr ato, i nclu ida  

cualquier t i po  de  d ocumentaci ón  co nta bl e, en  el i mpr or r ogable  pl azo  de  tr ei nta  

días natur al es desde  que hubier a n  sido  r equer i dos al efecto  p or  el Banco. 

 

 

f )      Ex ención  de  resp onsabi l i dad  del B anco. 

 

       (...) E l Ba nco  no  asume ni nguna  r espo nsabil i dad  por r azón  de la  o per ación  

comer cia l o  de  los bi enes q ue  p or  medio  de  este  pr éstamo  sea n  a d qui r i dos. 

 

 

g)     Com pensaci ón. 

 

       Todas l as cuentas y  depósi tos de efecti vo  o  valor es q ue la  p ar te  pr estatar ia  

teng a  o  p ueda  tener  en  el Ba nco  en  las q ue  fi g ur e  como  tit u lar úni co  o  

indi stin to, quedan  afectas al cumpli miento  de las o bl i gacio nes der i vad as de este  

contr ato, pu diendo  el Ba nco  compensar y  gar ant i zar  entr e  sí d i chas cuentas y  

dep ósi tos. 

       L a  compensació n  p ar a  los saldos en  efecti vo  se  r eali zar á  di r ectamente; 

par a  las imposi ciones a  plazo  fi j o  se  autor i za  al Banco  a  cancelar las 
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anti ci pad amente; y  par a  los valor es se facul ta  al Banco  a  pr oceder  a  su  

r eal i zació n. A  estos efectos se  design a  como  mand atar i o  i r r evocabl e  al Banco. 

       A  efectos de  la  compensación, se  esta bl ece  a  favor  del Banco  un  der echo  de 

r etenci ón  so br e  el metál i co  y  valor es p ar a  el caso  de que la  par te pr estatar ia  

tr ate  de  r et i r ar los sin  el consentimiento  del Banco  (...). 

 

 

h)     V enci m i ento  anti cipado. 

 

       E l Ba nco  po dr á  d ar por vencida  la  o per aci ón  y  exi gi r  a  la  par te  pr estatar ia  

la  devoluci ón  anti cipada  de  l a  suma  total adeudada:  

-   cuando  incumpla  cualquier a  de  las obl ig acio nes contr aídas en  el pr esente  

contr ato, ta nto  en  l as fechas co nvenid as como  en  los impor tes per ti nentes;  

-    o  cuando  se  pr oduzca  el fa l seamiento, ocul tación  o  inexactit ud  de d atos en  

su  decl ar ación  de bi enes pr esentada  al Banco  si el l o  deter mi nó  u na  er r ó nea  o  

incompleta  vi si ó n  en  el estudio  de  r i esgo  de  la  oper aci ón;  

-   o  cuando  r esult e  i mpagada  al gu na  l etr a  de cambio  aceptada  o  pagar é 

li br ado  por la  p ar te  pr estatar ia, cualquier a  q ue  fuer e  su  tened or ;  

-   o, en  caso  de cr édi tos, cuando  no  ca ncel e, en  los dos días sig ui entes a  su  

adeudo, l os excesos sobr e el l í mit e  del cr édito;  

-  o  cuando  se pr oduzca  cualquier  si tuació n  j ur ídi ca  que l i mi te  su  pl ena  

cap acida d  par a  a dmini str ar  o  di sponer  de sus bi enes;  

-   o  cuando  r evocase  o  dejase  si n  efecto, en  su  caso, l a  domicil i ació n  en  el 

Ba nco  de  su  n ómin a  o fuente  de  i ngr esos más estable;  

-  o  cuando  se  pr o duzca  cambio  de  n atur al eza jur ídi ca, fusión, esci si ón, 

absor ción, modi fi caci ón  susta ncia, di soluci ón, l i qu idación  o  cese, en ajen ación  

o  tr aspaso  de  su  acti vi dad  empr esar ial . 

       Asimi smo, el Banco  po dr á  dar p or  vencida  l a  o per ación: cuando  la  p ar te  

pr estatar ia  r eal i ce  actos que pongan  en  peli gr o  o  di smin uyan  notablemente su  

sol vencia, tal es como  en ajenar o  gr avar bi enes o  der echos que se hu bier an  

tenid o  en  consider aci ón  par a  deter minar  su  cap acidad  económica, o  gar ant i zar 
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o  per miti r  que se  g ar a nti cen  deu d as mediante  la  consti tuci ó n  de cualquier 

der echo  r eal o  g ar a ntía  so br e  l a  total i da d  o  par te  de su  patr i monio  actual o  

futur o, sal vo  que, medie  consentimiento  escr ito  del Ba nco  (...). 

       Pr od ucido  el vencimiento  anti cipado, el Banco  pr oceder á  a  cerr ar l a  

cuenta  y  el  sa ldo  r esulta nte  ser á  exi gibl e  de acuer do  con  lo  esta bleci do  en  este  

contr ato. 

 

 

i )      Reclam aci ó n  por v ía  j udi ci al . 

 

       A  efectos de l o  d i spuesto  en  el ar tícul o  572.2  de  l a  L ey de Enju i ci amiento  

C i vi l , se  p acta  expr esamente  por l os  co ntr atantes q ue  la  canti dad  exi gib l e en  

caso  de ej ecución  ser á  l a  r esulta nte  de la  l i quidación  efectu a da  por el Ba nco  en  

la  for ma  convenid a  p or l as  p ar tes en  el pr esente  contr ato. 

 

 

j )      D omi cil i os. 

 

       A  efectos del envío  de  cor r esp on dencia  y  de  cualquier  t i p o  de noti fi cació n  o  

comuni caci ón, l a  par te pr estatar ia  y, en  su  caso, el g ar ante  desi gna  como  

domicil i o, par a  cada  uno  de  el l os, el i nd i ca do  en  el pr esente  co ntr ato. 

       Cualquier cambio  o  modi f i caci ón  en  el d omicil i o  expr esado  deber á  ser  

comuni ca do  p or escr i to  a  la  otr a par te, l a  cual quedar á  exo ner ada  de cu alqui er  

r esp onsabil i da d  hasta  ta nto  no  se  efectúe  di cha  n otif i cación. 

 

 

 

B .-   C O N T R A T O  D E  D E SC U E N T O  B A N C A R I O 829.  

 

                                            
829 M odel o  contra ctual del B anco  Santander -C entral -H i spano, S.A .,  denom i nado  “ Pól i z a  de  
negoci a ci ó n  de  l etras de  c am bi o, docum entos m ercanti l es  y  otras opera ci ones banc ar i as” . 
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a)     Sol idar idad. 

 

       L os acr editad os, caso  de ser  más de  una  persona, r esponden  

soli dar i amente fr ente  al Ba nco  del cumpl imiento  de todas las o bl ig acio nes 

der i vadas del pr esente  co ntr ato. 

 

 

b)     Form a de  d i sposi ci ón. 

 

       Caso  de haber se  pactado  el ej er ci cio  en  for ma  in di sti nta  de  l os der ech os 

der i vados del contr ato, cu alq uier a  de los acr edit ad os, con  su  sol a  f i r ma, podr á  

ej er ci tar  tod os l os der ech os i nher entes al mi smo. 

 

 

c)      G arantía  perso nal sol idar i a. 

 

       E l gar ante  in di cad o  en  este  contr ato, sin  per j u i cio  de la  r espo nsabil i dad  

per so nal e  i l i mi tada  del acr edi tad o  y  si n  per jui ci o  también de  cualqui er  otr a  

gar a ntía  pr opia  o  de  ter cer os q ue  aquél /aquel los pudier a/n  apor tar en  el futur o, 

gar a nti za/n  todas l as obli gaciones y  r esponsa bi l i da des por cu alquier  co ncepto  

(pr inci pal , i nter eses, gastos, descubier tos, excedid os, comisi o nes, etc.) q ue 

puedan  deduci rse  par a  el acr edi tado  como  co nsecuencia  de  este  contr ato, 

obli gándose  sol idar i amente al pago  con  el acr edi tado  y, en  caso  de ser var i os 

los gar antes, sol id ar iamente  también  entr e  sí, co n  r enu ncia  expr esa  a l os 

benefi cios de or den, excusió n, d i vi sión  y  cualq uier  otr o  q ue, con  car ácter 

gener al o  par ti cu lar , pudier an  cor r espon der l es. 

 

 

d)     I nf orm ación. 
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a’ )   I nfor mación  a  faci l it ar  por el Banco.  

 

       L a  Tasa  Anual Equi val ente  ha  sid o  cal culada  co nfor me a  l a  fór mula  q ue  

apar ece en  el núm. 1  del Anexo  V  de la  C i r cular  8/199 0, de 7  de  Septi embr e, del 

Ba nco  de  Españ a, del BO E  núm. 22 6, de 20  de Septi embr e de 1990, y  sus 

modifi caci o nes poster ior es.  

       E l cl i ente  decl ar a  ha ber r ecib ido  del Banco  un  ej emplar de las nor mas 

sobr e fechas de  valor ación  y  de  las Tar ifas  de comisi o nes, con di cio nes y  g astos 

r eper cutibl es a  cli entes, hech as pú bli cas por el Ba nco  y  apl i cables a  esta  

oper aci ón. 

 

 

b’ )   I nfor mación  a  faci l it ar  por el t it u lar .  

 

       E l acr edit a do  y  el gar ante, en  su  caso, facil it ar án al Ba nco  cuantos d atos y  

antecedentes l es sean  r eclamad os en  r el ación  con  el co ntr ato, i nclu ida  

cualquier t i po  de  d ocumentaci ón  co ntabl e, en  el impr or r ogable  p lazo  de  tr ei nta  

días natur al es desde  que hubier a n  sido  r equer i dos al efecto  p or  el Banco. 

 

 

e)     Com pensación. 

 

       Todas l as cuentas y depósi tos de efecti vo  o  valor es que  el acr edita do  tenga  

o  p ueda  tener en  el Banco  en  l as que fi gur e  como  tit u lar  úni co  o in di sti n to, 

quedan  afectas al cumpli miento  de  las obl igaciones der i vad as de este  contr ato, 

pudi endo  el Ba nco  compensar y  g ar anti zar entr e  sí di ch as cuentas y  dep ósi tos.  

       L a  compensació n  p ar a  los saldos en  efecti vo  se  r eali zar á  di r ectamente; 

par a  las imposi ciones a  p lazo  fi j o  se  autor i za  al Ba nco  a  cancelar l as 

anti ci pad amente; y  par a  los valor es se  facul ta  al Ba nco  a  pr oceder  a  su  

r eal i zació n. A  estos efectos se  design a  como  mand atar i o  i r r evocabl e  al Banco.    
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       A  efectos de  la  compensación, se  esta blece a  favor  del Banco  un  der echo  de 

r etenci ón  so br e  el metáli co  y valor es par a  el caso  de que el acr editado  tr ate  de  

r et i r ar los si n  el consentimiento  del Banco  (...). 

 

 

f )      D uraci ón. 

 

       L a  d ur aci ón  del pr esente  co ntr ato  ser á  i ndefi nida. No  obstante, cualquier a  

de l as p ar tes, a  su  sola  in i ciati va, podr á  dar p or vencido  el contr ato  en  

cualquier momento, b astando  par a  el l o  l a  notif i caci ón  a la  otr a  p ar te  p or car ta  

cer tif i cada  con  acuse de  r ecib o, o  p or cualq uier  otr o  medio  admi tido  en  

D er echo  q ue  dej e  consta ncia  de l a  n oti f i cación, con  quince  días hábi l es de  

antelación  p ar a  su  efect i vi da d, en  el d omicil i o  señ alado  en  el pr esente  contr ato. 

En  este  caso  el acr edi tado  quedar á  o bl igado  a  sati sfacer  a l Ba nco  de inmediato  

el saldo  q ue r esult e  en  su  co ntr a  por tod os los co nceptos y l as oper aciones q ue  

estuvi esen  en  curso  segui r án  subsi stentes hasta  su  vencimiento. 

 

 

g)     V enci m i ento  anti cipado. 

 

       E l Banco  p odr á  dar p or vencida  la  oper ació n  y  exig i r  a l acr edi tado  la  

devolución  anti ci pada  de la  suma  total  adeudada:  

-   cua n do  incumpla  cu alq uier a  de las obli g aci o nes co ntr aídas en  vi r tud  del 

pr esente  contr ato, tanto  en  las fechas co nvenid as como  en  los i mp or tes 

per ti nentes;  

-    o  cuando  se pr oduzca  el fa l seami ento, ocult ació n  o  i nexactit ud  de datos en  

su  decl ar ación  de bi enes pr esentada  al Banco  si el l o  deter mi nó  u na  er r ó nea  o  

incompleta  vi si ón  en  el estu dio  del r i esgo  de  la  o per ació n;  

-   o  cuando  r esult e  i mpagada  al gu na  l etr a  de cambio  aceptada  o  pagar é 

li br ado  por el acr edit ado, cu alqui er a  que fuer e su  tened or ;  
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-   o  cua ndo  alguno  de los d ocumentos descontad os no  r esp ondan  a  oper acio nes 

r eales;  

-  o  cuando  se  pr o duzca  cambio  de  n atur al eza  j ur ídi ca, fusión, esci si ó n, 

absor ción, modifi caci ón  sustanci al , d i soluci ón, l i q uid ació n  o cese, en ajen ación  

o  tr aspaso  de  su  acti vi dad  empr esar ial . 

       Asimi smo, el Banco  po dr á  dar  por  vencido  anti cipadamente  el contr ato:  

-   cuando  el acr edit ado  r eali ce  actos que pongan  en  pel igr o  o  di smin uya n  

nota blemente su  sol vencia, ta l es como  enajenar o  gr avar bi enes o  der ech os q ue  

se hu bier an  tenido  en  consider ación  p ar a  deter min ar su  cap acidad  eco n ómica, 

o  g ar anti zar o  per mi ti r  que se  g ar a nti cen  deudas media nte  la  consti tución  de  

cualquier der echo  r eal o  gar antía  so br e  l a  total i dad  o  p ar te  de su  patr imonio  

actu al o  futur o, sal vo  q ue medie  consentimiento  escr i to  del Banco;  

-  o  cuando  se  pr omueva  co ntr a  el acr edi tado  pr ocedimiento  judi cial , 

admini str ati vo  o  notar i al en  que  p ueda  pr oduci r se  el  emb ar go  o  subasta  de  sus 

bi enes, así como  l a  declar aci ón  de q uiebr a  o co ncur so  de  acr eedor es, o  la  

sol i cit ud  de suspensió n  de pag os o  qui ta  y  esper a, q ue impli que in di spo nib i l i dad  

de sus bi enes o  cesió n  tota l o  par ci al de los mi smos. 

       I gualmente, el Banco  podr á  dar  por  vencido  el  contr ato:  

-   cuando, el  p or centaj e  de efectos o  cr éditos descontad os al acr edi tad o  q ue  

r esult en  impagados dur ante  tr ei nta  días seguid os excediese del señ ala do  en  las 

condi ci o nes p ar ti cu lar es so br e el tota l de efectos o  cr éditos vencidos en  di cho  

pl azo;  

-   y  cuando  concur r i er e  cualquier  ci r cunsta nci a  de la  q ue  r esult e  o  p ueda  

ded uci rse, que el or gani smo  u  ente  emisor de las cer tif i cacio nes negoci ad as n o  

pr oceder á  al pago, total o  p ar ci al , de l as mi smas;  

-   o  cuando  el l i br ado  del efecto  desco ntado  o  deudor del cr édi to  hubi ese  

denegad o  tota l o  par cialmente  la  aceptaci ó n;  

-   o  cuando  r especto  a  éste  se  pr odujer a  alguna  de las si tuaci ones señalad as 

par a  el acr edi tad o  (...). 
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       Pr od ucido  el vencimiento  anti cipado, el Banco  pr oceder á  a  cerr ar l a  

cuenta  y el saldo  r esulta nte ser á  exig ibl e  de acuer do  con  l o  establecido  en  el 

contr ato. 

 

 

h)     A pertura  de cuenta  especi al . 

 

       En  caso  de pr o duci r se cualquier a  de  l as ci r cunstanci as señala das en  la  

Con di ción  G ener al SÉ PTI M A  ( “ V enci m i ento  anti cipado” ) , el Banco  q ueda  

autor i zado  a  a br i r  u n a  cuenta  especial  a  nombr e  del acr edit ad o, q ue  se r egi r á  

por  l as sigui entes nor mas:  

 

1)  En  d i cha  cuenta  se a deud ar án  los i mp or tes que el Banco  hu biese  sati sfecho  

por  r azón  de  la  oper ació n, de  los q ue  no  hubiese podido  r esar ci r se  totalmente  

con  el saldo  de las cuentas del acr edi tado, ni compensar los, así como  l as 

comisio nes y  los g astos devengados y  n o  sati sfechos p or  el acr edi tado, l os 

inter eses q ue  se  devenguen  en  di cha  cuenta  y  los  excesos sobr e  el l ími te. 

 

2) Ser án  p ar tid as de abono  l as entr egas en  efecti vo  q ue l l eve a  cabo  el 

acr edi tado  o  ter cer os por cuenta  de  éste/os, así como  los tr asp asos que el 

Ba nco  p ueda  r eali zar , en  vi r tud  de  lo  pactado  en  este  contr ato  en  cu anto  a  la  

compensación. 

 

3.l )  L os saldos deudor es de l a  cuenta  deven gar án  diar iamente a  favor  del 

Ba nco  el i n ter és n ominal anu al cuyo  ti p o  se  in di ca  expr esamente  en  el pr esente  

contr ato  (...). 

 

3.2)  L a  fór mula  uti l i zada  par a  obtener , a  p ar ti r del t i po  de i nter és nominal 

anual p actado  expr esamente  en  el pr esente  contr ato, el impor te  absoluto  de l os 

inter eses devengad os es la  sigui ente:  

(I ndi car  fór mula) 
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3.3)   En  el supuesto  excepcion al de q ue el saldo de l a  cuenta  especial r esul tar e  

a  favor  del acr edi tado  por ha berse  efectu a do  abonos su per i or es  a  los débitos, 

di ch o  sal do  no  deveng ar á  in ter és alg u no  y  qued ar á  a  di sposi ci ón  del 

acr edi tado. 

 

4)  E l Ba nco  comuni car á  al acr edi tado, por cualquier medio  de n oti f i caci ón  

hábil en  D er echo, l a  aper tur a  de la  cuenta, h aci éndole  saber  el númer o  que se  

l e  asigna  a l a  mi sma  y  r equi r i éndole  par a  q ue, en  el plazo  de ocho  días há bil es 

sigui entes a  la  fecha  de la  comuni caci ón, efectúe  el abono  de l a  tota l i dad  del 

sald o  deud or , más los inter eses y  g astos que  pr ocedan. 

 

5)  Tr anscur r i do  este  plazo  si n  q ue el acr edi tado  hi ci ese  el r eembol so  del 

impor te  adeudado, el Ba nco  p odr á  pr oceder a l ci er r e  de  d i cha  cuenta  especial , 

cuyo  saldo  ser á  inmediatamente exig ibl e  por vía  ej ecuti va. No  obstante lo  

anter i or , l a  cuenta  especia l segui r á  en  vi gor  p ar a  q ue  el Ba nco  p ueda  adeud ar 

en  ell a  oper acio nes en  curso  que den  lugar a  pagos p or  p ar te  del Ba nco, 

sup uesto  en  el cu al , el n uevo  saldo  deud or , q ue  deven g ar á  el t i po  de in ter és 

señ alado  en  el pr esente  co ntr ato  y  q ue  ser á  igualmente  exigib l e  por vía  

ej ecuti va, se  r eputar á  como  n uevo  pl azo  vencido  de la  o bli g aci ón  a  efectos de lo  

establecido  en  el  ar tículo  578  de l a  L ey  de Enju i ci amiento  C i vil ( ...). 

 

 

i )      Reclam aci ó n  por v ía  j udi ci al . 

 

       A  efectos de lo  di sp uesto  en  el ar tícul o  572.2  de  l a  L ey  de Enjui ci amiento  

C i vi l , se  p acta  expr esamente  por l os  co ntr atantes q ue  la  canti dad  exigi bl e  en  

caso  de ej ecución  ser á  l a  r esulta nte  de la  l i quidación  efectu a da  por el Ba nco  en  

la  for ma  conveni da  por  l as  par tes en  el pr esente  co ntr ato. 
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j )     D omi cil i os. 

 

       A  efectos del envío  de  cor r esp on dencia  y  de  cualquier  t i p o  de noti fi cació n  o  

comuni caci ón, el acr edi tado  y, en  su  caso, el g ar a nte, designan  como  d omicil i o , 

par a  cada  un o  de  el l os, el  i n di cado  en  el pr esente  contr ato. 

       Cualquier cambio  o  modi f i caci ón  en  el d omicil i o  expr esado  deber á  ser  

comuni ca do  p or escr i to  a  la  otr a  par te, l a  cual qued ar á  exo ner ad a  de cu alq uier  

r esp onsabil i da d  hasta  ta nto  no  se  efectúe  di cha  n otif i cación. 

 

 

 

C .-   F I A N Z A 830.  

 

 

a)     I m p orte  g lo bal de l a  garantía. 

 

       L a  pr esente  g ar antía  se  otor ga  p or l a  suma  glob al que se  in di ca  en  el 

Ap ar tado  l etr a  A , sin  que di cho  límit e  impli que obli gaci ón  por par te  del Banco  

de aceptar  o per aci o nes hasta  el i mp or te  del mi smo. 

 

 

b)     Soli dar idad.  

 

       L a  o bl igaci ó n  que la  par te  f i ad or a  co ntr ae a nte  el Ba nco, es  sol idar ia  con  

el af ianzado  en  todo  caso, i ncl uido  el sup uesto  de q ue  la  par te  f i ador a  sea  más 

de un a  per sona, r en u nciando  expr esamente  a  los benefi ci os de excusión  y  

di vi sió n, así como  a cualquier otr o  que, de  ma ner a  par ti cular o  gener al , l es  

pudi er a  corr espo nder . 

 

                                            
830 M o del o  contra ctual del B anco  Santan der-C entral -H i spano, S.A ., l l am ado  “ Pól i za  de  
af i anz am i ento  perso nal en  garantía  de  o pera ci ones m erc ant i l es” . 
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c)     O bl igaci o nes garanti zadas p or l a  f i anza. 

 

       L a  fi a nza  que  se  consti tuye  gar anti za  las o bl i gaci o nes sig ui entes:  

 

1)  E l buen  fi n  de l as l etr as de cambio, pagar és, r eci b os, cer ti f i cacio nes de 

obr as, factur as, alb ar a nes y otr os d ocumentos o  efectos mer canti l es de los q ue 

el Banco  sea  tenedor  l egítimo  y  en  los que el afi anzado  fi gur e como  li br ador , 

acepta nte, endosa nte, aval i sta, fi r mante, cedente o  en  cualquier otr o  concepto, 

vini endo  o bl igada  la  p ar te  f i ad or a  a  sati sfacer ta l es documentos sin  r epar o  

al guno, en  cua nto, por r esul tar impa g ados, l e  fuer a  r ecl amado  su  i mp or te  p or 

el Ba nco  (...). 

 

2)  E l buen  fi n, en  l os mi smos tér minos señalad os en  el  punto  anter i or , de 

cualquier otr o  documento  que descuente, negocie  o  a nti ci pe el Banco  al 

afianzad o. 

 

3)   E l imp or te  de cu alquier descu bier to  o  saldo  deud or que, a  favor del Banco  

y  a  p ar ti r  de esta  fecha, se pr od uzca  en  l as cuentas cor r i entes, de a hor r o  o  de  

cr édi to  q ue  el afianza do  manteng a  o  pued a  ma ntener  con  el mi smo, cualquier a  

que sea  el or i gen  o  n atur al eza  de tal descu bier to  o  saldo  deudor  (...). 

 

4)  E l impor te  de los avales que  pr este  el Ba nco  en  favor  del af ianzad o  en  

gar a ntía  de cualquier  ti po  de  r esponsabi l i d ad  u  obli g aci ón  y  a  l os cuales tenga  

que hacer  fr ente  p or  no  h aber sati sfecho  su  obl i g ación  el avalado. 

 

5)  E l imp or te  de l os inter eses y comisio nes q ue se  devenguen, así como  l os 

gastos de  pr otesto, r eq uer imi entos notar ial es y  g astos o  tasas judi ci al es o  

extr a judi cial es q ue  se pr o duzcan  como  consecuencia  de  l as obli gaci o nes 

afianzad as en  este  contr ato, o  de l os actos reali zados par a  conseg ui r  su  

cumpli miento. 
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6)  Y, en  gener al , cu alquier o per aci ón  de natur al eza  mer canti l  y  bancar ia  que  

el afianzado  contr ai ga  co n  el Banco. 

 

 

d)     D uraci ó n  del contrato. 

 

       L a  fi anza  q ue  se pacta  en  vi r tud  del pr esente  contr ato  tendr á  una  dur ación  

in defin ida. 

       En  consecuencia, su bsi sti r á  sin  q ue  pueda  entender se exti nguida  por  l a  

consti tuci ón  p oster i or  de cualq uier  otr a  f i anza  i dénti ca  o  de  di sti nta  natur a l eza  

y  p or  cualq uier  per sona, mientr as l a  par te  f i ador a  no  deter mine  r evocar la, 

bastando  par a  el l o  l a  noti fi cación  al Banco  por car ta  cer ti fi ca d a  con  acuse de  

r ecib o, o  p or cualquier otr o  medio  admi ti d o  en  D er echo  q ue deje  constancia  de 

la  noti fi caci ón, con  quince  días hábil es de antelació n  p ar a  su  efecti vi da d, en  el 

domicil i o  i n di cad o  en  l a  comp ar ecencia. D i cha  r evocación  n o  afectar á, en  

ni ngún  caso, a  las oper aci ones o  r i esg os en  curso, que segui r án  afia nzad os 

hasta  su  total cancelació n. 

 

 

e)     Ef ecti v idad  de l a  garantía. 

 

       E l Ba nco  queda  facult ado  p ar a  hacer efecti va  la  gar antía  consti tuida  p or l a  

pr esente  Pól i za  tan  pr onto  como  se hal l asen  vencidas cualesquier a  de l as 

obli gacio nes gar anti zadas, i ndependientemente  de las obl ig aciones p or vencer , 

que seg ui r á n  ampar adas por  aquel la . 

 

 

f )      N atural eza  de los derechos y acci ones q ue com peten  al B anco. 

 

       L a  fi anza  que se  p acta  en  este  co ntr ato  se  enten der á  si empr e con  enter a  

in depen dencia  de los avales cambiar ios y  de cu alqui er  otr a  g ar antía  per sonal o  
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r eal que ostente  el Banco  en  r elaci ó n  con  el r i esgo  de que  se tr ate. Por 

consiguiente, l os  der echos y  acci ones que competen  al Ba nco, en  vi r tud  del 

pr esente  documento, son  también  i ndependientes de  los que a  éste  

corr espondan  p or cada  una  de las oper acio nes específi cas gar a nti zadas, 

pudi endo  ser  ej er ci ta dos con  p l ena  independencia  y  sin  per j ui cio  de aquell os. 

 

 

g)     I mp utaci ón  de pagos. 

 

       Salvo  imputació n  expr esa  de la  par te f i ador a, l as  ca nt ida des que el Ba nco  

r ecib a  de  di cha  p ar te  f i ad or a, p ar a  h acer  fr ente  a  las obl ig acio nes q ue  se  

der i ven  de  la  pr esente  Póli za, po dr án  ser  imputad as por el Banco  a  su  l i br e  

el ecci ón  y  sin  necesidad  de pr evi o  avi so, a  cualquier a  de las deud as u  

oper aci ones q ue  p or  l a  pr esente  se  gar a nt i zan. 

 

 

h)     Com pensaci ón. 

 

       L a  par te  f i ador a  r econ oce el der echo  del Banco  y, en  l o  menester , l e  

autor i za  i r r evoca blemente par a  hacer  efecti va  la  g ar a ntía  consti tuida  por l a  

pr esente  Póli za  con  los sald os exi stentes a  su  favor , tanto  en  las cuentas 

corr i entes como  en  las de ah orr o, o  de  cualquier otr a  n atur al eza, que tenga  o  

pueda  tener a bi er tas di cha  par te  f i ad or a  en  el Banco, efectuan d o  los tr aspasos 

y  apu ntes de a b ono  y  a deud o  que  fuer an  per ti nentes  p ar a  r efl ejar 

contablemente la  compensación  pr o ducida. 

       D el mi smo  modo, l a  p ar te  f i ador a  autor i za  al Ba nco  p ar a  q ue éste pueda  

cancelar anti cipadamente  l as imp osi ci ones a  plazo, con  la  mi sma  final idad  

compensator ia, así como  a vender  en  l a  p ar te  necesar ia  los val or es q ue  tenga  o 

en  l o  sucesi vo  tuvi ese  dep osi tados en  el Ba nco  di cha  p ar te  f i ador a  (...).  
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i )     I nf orm ació n  a  l a  parte  f i ad ora. 

 

       E l Ba nco  n o  tendr á  o bli g aci ón  de comuni car  en  cada  momento  a  la  p ar te  

fi ador a  el estado  o  sit uación  de  l os ri esgos del afianzad o; n o  o bstante, l a  p ar te  

fi ador a  po dr á  sol i cit ar  del Banco, cua ndo  lo  estime opor tun o, cua ntos d atos 

tenga  por  conveniente  r elaci onados con  l as o per aci ones amp ar ad as en  este  

contr ato. L os gastos que p uedan  or i gin ar se  al faci l it ar  esta  i nfor mación  ser án  

por  cuenta  y  car go  de  la  p ar te  fi a d or a. 

 

 

j )      Reclam aci ó n  por v ía  j udi ci al . 

 

1)  E l pr esente  co ntr ato  se for mal i za  por  l as par tes con  i nter venció n  de  

Cor r edor de Comer ci o  Colegiado, a  tod os l os efectos, i ncluso  a  l os pr evi stos en  

el númer o  6° , del ar tículo  1429, de  l a  L ey  de  Enjui ciami ento  C i vi l y  

di sp osi ci o nes concor dantes. 

 

2)  En  el sup uesto  de que la  p ar te  f i ad or a  no  cumpl i er a  la  obl igaci ón  que asume  

de r eintegr ar , desde l uego, a l Banco  el impor te de los ri esg os amp ar ad os p or 

esta Póli za, podr á  éste, como  ent idad  acr eed or a, exi g i r  en  ju i ci o  el impor te  de  

la  deuda  de  q ue  se tr ate. 

 

3)  L a  exi g ibi l i dad  de  la  deuda  en  ju i cio  se  har á  ap or tando  los documentos q ue  

la  r epr esenten, acompa ñ ados de esta  Póli za. Si l a  obl ig ación  estuvi er a  

r epr esentada  por sal dos deud or es de cuentas, a  efectos de l o  di sp uesto  en  el 

ar tícu lo  1435  de  l a  L ey de Enjui ci ami ento  C i vil , se  p acta  expr esamente p or  

todas las p ar tes in ter vi ni entes q ue  la  l i q uidaci ón  p ar a  deter minar la  deud a  

ej ecuti vamente  r ecl ama ble  se  pr acti car á  por el Banco, co nfor me a  su  

contabil i dad  y  a  lo  p actad o, expidi endo  éste  la  op or tuna  cer tif i cació n, que har á  

fe  en  ju i cio  y  sur t i r á  pl en os efectos l eg ales y q ue  r eco ger á  el sa l do  deud or tota l 
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que pr esenten  di chas  cuentas el día  de  su  ci er r e, consi der ándose ta l ca nt idad  

como  ci er ta, l íq uida, vencida  y  exig ibl e  (...) . 

 

 

k )      D om i ci l i os. 

 

       Par a  tod os los efectos de noti fi caci ones, r equer imi entos y  comu ni cacio nes  

a  que se  di er a  l ug ar por vi r tu d  de la  pr esente  Pól i za, se fi j an  como  d omicil i os, 

tanto  de  la  p ar te  f i a d or a  como  del Banco, l os detal l ados en  la  comp ar ecencia  

de esta  Pól i za. 

       Cualquier cambio  o  modi fi cació n  en  l os domicil i os expr esados, deber á  ser  

comuni ca do  feh acientemente  a  la  otr a  par te  (...). 

 

 

l )      L ugar del cum pli m i ento  de l as o bli gaci o nes. 

 

       E l l ugar del cumpli miento  de las obl igaci ones der i vad as del pr esente  

contr ato, ser á  el del domici l i o  de l a  Sucur sal del Ba nco  consignado  en  la  

compar ecencia. 

 

 

l l )     N atural eza  y  norm ati v a  apli cable. 

 

       Este  co ntr ato  de afi anzamiento  per son al en  gar antía  de o per aci o nes 

mer canti l es  se r ep uta  mer canti l y  se  r egi r á, en  pr imer tér min o, p or l as  

Estipulaci ones pr ecedentes, y  en  lo  que  en  el l as  no  estuvi ese pr evi sto, se  

aten dr án  las p ar tes a  las di sposi cio nes del Código  de Comer ci o , a  l os usos y  

costumbr es mer ca nti l es  y, en  su  defecto, a  l o  di sp uesto  en  el Código  C i vil . 
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I I .-    O PE R A C I O N E S  PA SI V A S.   

 

 

 

A .-   C O N T R A T O  D E  D E PÓ SI T O  B A N C A R I O  D E  D I N E R O 831. 

 

 

a)     N atural eza  del contrato.  

 

       E l t i tul ar , media nte  este co ntr ato  de  car ácter  i n defin ido, entr ega  a " la  

Cai xa"  sumas de diner o  que esta  entidad  h a  de r esti tu i r l e  según  las con di cio nes 

que se  pacta n  a  co ntinuació n. Además, el t i tular , de  mutuo  acuer do  con  " la  

Cai xa" po dr á  or den ar que el dep ósito  sea  destin atar io  de  todo  ti po de 

domicil i acio nes. 

 

 

b)     T i tul ar i dad. 

 

       Cuando  la  ti t ular idad  sea  a favor de más de una  per sona  físi ca, se  

entender á  q ue cualq uier a  de el l as podr á  ej er cer i nd i vidu almente a nte " l a  

Cai xa"  to d os los der echos der i vad os de  este  contr ato, sal vo  q ue en  las  

condi ci o nes par ti cu lar es se  haya  p actad o  expr esamente  otr o  r égimen.  

 

 

c)      D i sposi ció n  de  l os f ondos deposit ad os.  

 

       E l t i tular podr á  r et i r ar  l as cantidades dep osi tadas en  cu alquier momento. 

No  obstante, " l a  Cai xa"  se r eser va  la  facul tad  de suspen der  el pago  si el t i t ular , 

o  al g uno  de  l os ti tular es, en  caso  de ser más de  una  per so na, for mulase  

                                            
831 M odel o  contractual de  “ l a  C ai x a” , denom i nado  “ C o ndi ci o nes  general es  del co ntrato  de  
depósi to  de di nero  a  l a  v i sta” . 
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oposi ci ón  antes de h acerse efecti vo. L a  suspensión  per si sti r á  hasta  q ue " la  

Cai xa" ten ga  co nstancia  de que la  oposi ción  er a  i ndebida  o  hasta  q ue l os 

ti tu lar es resuel van  sus dif er enci as o  bi en  la  autor idad  judi ci al di ctamine  si 

pr ocede o  no  efectuar  el pa g o. 

 

 

d)     I ntereses, com i si o nes y gastos repercutibl es.  

 

       L os saldos a  favor del t i tular  deveng ar án  inter eses de  acuer d o  con  lo  q ue  

consta  en  l as condi ci ones p ar ti cular es. Par a  el cál culo  de  in ter eses, l as 

par ti d as de  car go  y  ab ono  se valor ar án  según  las nor mas de val or ación  que, 

debidamente comu ni cadas y  r egi str adas en  el Banco  de España, estén  en  vig or  

en  el momento  en  que  se  pr oduzcan. L os inter eses se  abonar á n  en  el mi smo  

dep ósi to. 

       " l a  Cai xa"  per ci bi r á  las  comi si ones q ue se  i ndi can  en  l as co ndi ci o nes 

par ti cular es. L a  l i q ui d ación  y  el car go  de estas comisi o nes coincid i r á n  con  la  

li q uid aci ón  y  el abono  de los inter eses, sal vo  que se  in diq ue  de ma ner a  di sti n ta  

en  l as condi ci o nes par ti cular es.  

       Además de di chas comisiones, " l a  Cai xa"  per ci bi r á  las comisio nes y gastos  

que corr espo ndan  p or  las  oper acio nes y/o  ser vi ci os sol i ci tados p or  el t i tular , de 

acuer do  con  la  tar i fa  de comisio nes y gastos r eper cuti bl es que, debidamente 

comuni ca da  y  r egi str ada  en  el Ba nco  de  Españ a, esté  en  vig or en  cada  

momento.  

       Si " l a  Cai xa" instar a  l a  modi fi cación  de i nter eses, comi si ones o  gastos 

r eper cutibl es y  fuer a  desfavor able  par a  el ti tu lar , se  la  comu ni car á  por un o  de 

los sigui entes medios:   

a) Publi cación  en  el tablón  de anu ncios de  las ofi ci n as, con  una  antelación  de  

dos meses a  su  a pl i cació n. 

b) Notif i cació n  personal . 

c) M ediante  l a  publ i caci ón, con  antel ació n  r azonable  a  su  apli caci ón, en  el 

Boletín  O fi cia l del Estado, si l a  modifi caci ón  afectar a  a  los inter eses. 
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Tr a nscurr idos d i ch os pl azos sin  oposi ci ón  del t i tular , se  apl i car á  la  

modifi caci ón. Si l a  mo di f i caci ón  deci di d a  r esul tar a  clar amente benefi ci osa  

par a  el ti tul ar , podr á  ser  apl i cad a  de  inmediato.  

 

 

e)     Saldos deudores. 

 

       " l a  Cai xa"  no  está  obl igada  a  aceptar d i sposi ci ones en  descubier to. En  

caso  de  pr od uci r se un  descu bier to, el t i tular  deber á  r egular i zar lo  

inmediatamente, sin  q ue sea  necesar io  n in gún  r eq uer imiento. " l a  Cai xa"  podr á  

pr oceder  a  la  l i q uidaci ón  del dep ósi to  y  a  la  r eclamación  ju di cia l del sa ldo  

r esul ta nte, y  queda  facul tada  par a  acr editar lo  mediante  cer ti fi cación  expedida  

por  el l a  mi sma.  

       L os sald os deu d or es deveng ar án  a  favor de  " la  Cai xa"  el i nter és de 

descubier to  y  l as comisio nes que, debid amente comuni cadas al Banco  de 

España  y publi cad as en  el tablón  de  anuncios de  sus O fi ci nas, tenga  

establecidas en  cad a  momento  p ar a  los descubier tos en  cuenta. E l t i po  de  

inter és y  comisi ones de descubi er to  q ue  ser ían  actual mente de  apli caci ón  se 

indi can  en  l as con di ci o nes par ti cular es. 

       L os in ter eses de descubier to  se l i qu id ar án  y  car gar án  con  la  fr ecuencia  

también  in di cada  en  l as condi ci ones par ti cular es, si n  per ju i ci o  de q ue, en  caso  

de cancelaci ón  del depósi to, sea n  l i q uidables y  exi gibl es desde  el momento  de 

la  ca ncel ación. Par a  su  cál cul o, se  tomar á  el año  comer ci a l de  360  días. L os 

inter eses y comisio nes de descubi er to  se  car g ar án  en  el mi smo  depósi to  en  

descubier to; estos impor tes qued ar án  capi tal i zad os con  el saldo  si continuar a  

si endo  deudor  y, a  su  vez, deven g ar án, como  incr emento  de ese  saldo, i nter eses  

y  comisiones de  descubier to. 

 

 

f )      Serv i ci os o perat i v os el ectróni cos. 
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       " l a  Cai xa"  po dr á  faci l i tar  al t i tular acti vad or es (banda  magnéti ca  ad her i da  

a  la  l i br eta  de a hor r os, etc.) p ar a  o per ar a  tr avés de los ser vi ci os el ectr óni cos, 

y  también  el per t i nente  númer o  secr eto  de i dentif i cación  (P I N ), cuyo  tecl eo  

ti ene  la  con di ción  de  fi r ma  del t i t ular en  cualq ui er  o per aci ón  de  a utoser vi ci o  y  

puede  ser  cambiado  tantas veces como  el t i tular  consider e  necesar ias. 

       E l t i tular  se r esponsa bil i zar á  de:  

a) Custo diar y  co nser var el acti vad or . 

b) M a ntener  en  secr eto  el númer o  de  identi f i caci ón  per sonal (P I N ), si n  anotar lo  

en  el acti vad or  ni en  otr o  documento  q ue pudier a  encontr arse  con  el mi smo, 

evi tando  que sea  ded ucibl e  a  par ti r  de  sus d atos per so n ales (fecha  de  

nacimiento, númer o  de  tel éfon o, etc.). 

E l t it ul ar asumi r á  los r i esg os y  per j ui ci os que se der i ven  del i ncumpli miento  de  

tal es medidas.  

 

 

g)     Com pensación  y  retención. 

 

       E l t i tular  autor i za  i r r evoca blemente  a  " la  Cai xa"  a:   

a) Compensar  cu alqui er  obli gación  vencida  der i vada  de este  contr ato, o  

contr aída  ante  " la  C ai xa"  con  moti vo  de  los ser vi ci os r el acionados con  éste, 

con  car go  a cualquier dep ósi to  del q ue sea  tit ular , a  la  vi sta  o  a  plazo, de 

efecti vo  o de  valor es, cancelánd olo  anti cip adamente y pr ocediendo  a la  venta  

de val or es si  fuer a  necesar io. 

b) Car gar  o  r etener en  el depósi to  el i mp or te  de  las co nfor mida des vi ncula ntes 

que " l a  Cai xa"  pr este  a  otr as enti da des por  d ocumentos li br ad os o  autor i zad os 

por  el ti t ular .  

 

 

h)     D om i ci l i o  y com uni cacio nes. 
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       Se enti en de  como  d omicil i o  úni co  del t i tular , a  todos los efectos, aunq ue  la  

ti tu lar i dad  sea  a  favor de una  plur a li dad  de person as, el  que fi g ur a  en  las 

condi ci o nes par ti cu lar es. 

       En  caso  de cambio  de  domici li o, el t i tul ar deber á  n ot i f i car l o  a  " la  Cai xa"  

inmediatamente y p or  escr it o. Se co nsider ar án  r eci bi das p or el t i tular tod as l as 

comuni caci ones q ue " la  Cai xa"  l e d i r i j a  a l úl t imo  d omici l i o  que fi gur e  en  sus 

ar chi vos. 

 

 

i )      Cancel aci ó n  del dep ósi to. 

 

       Este  depósi to  podr á  ser ca ncelad o  p or cu alqui er a  de  las p ar tes. Ser á  

necesar ia  l a  f i r ma  de  todos los t it u lar es. 

       Si " l a  Cai xa"  instar a  l a  ca ncel aci ón, deber á  comuni car  su  deci sión  al 

ti tu lar con  un  mínimo  de 15  días de  antelaci ón; tr a nscurr i do  este  plazo, el saldo  

que pr esente  el dep ósi to  q uedar á  a  d i sposi ción  del t i tu lar y  dejar á  de pr od uci r  

i nter eses a  su  favor . 

       L a  ca ncel ación  sol i ci tada  por el t i tul ar n o  r eq uer i r á  comu ni caci ón  pr evia, 

per o  " la  Cai xa"  se  r eser va  la  facul tad  de aplazar  la  l i qu idació n  y el r ei ntegr o  

del sa ldo  r esult ante  por  el t i emp o  necesar i o  p ar a  el car go  de las oper acio nes 

que hubier a  en  cur so. Si el sa ldo  del depósi to  q uedar a  r ed ucido  a  cer o, " l a  

Cai xa"  podr ía  cancelar lo  de ofi cio, si n  necesidad  de  pr eavi so  n i otr os 

r eq ui si tos. 

 

 

j )      Cancel aci ó n  por prescr ipci ón. 

 

       Tr anscur r i dos 2 0  añ os sin  q ue  se  haya  r eali zad o  ni ngu na  oper aci ón, " l a  

Cai xa" cancelar á  de  ofi ci o  este  co ntr ato  y  su  saldo pasar á  a  incr ementar el 

fondo  desti nado  a su  O br a  Soci al . 
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       Se consider ar á  que el abono  de l os inter eses o  el car go  de l as comisio nes, 

en  su  caso, der i vad as del mi smo  co ntr ato  o  de otr os, no  inter r umpe este  plazo  

de pr escr ipci ón. 

 

 

k )      D ef u nción  del t i tul ar. 

 

       En  caso  de muer te del ti tu lar , o  de  uno  de el l os si  se  tr ata  de un  dep ósito  

conjunto, el sa ldo  per teneci ente  al di fu nto  cor r esp onder á  a  sus sucesor es y, en  

su  caso, el r esto  conti nuar á  a  di sposi ción  de los otr os t it ul ar es. Si se  tr ata  de un  

dep ósi to  indi stinto, l os coti tular es so br evi vi entes p o dr án  di sponer  de la  

totali dad  del sa ldo, de acuer do  con  lo  d i sp uesto  en  el ar ti culo  27  del Estatuto  

de Cajas G ener al es de Ahor r o  Popular . 

       Todo  ell o  sin  per j ui cio  de l a  acr edit aci ón  pr evi a, cua n do  pr oceda, del p ag o  

del I mpuesto  de Sucesiones y tr as la  r esolución  por " l a  Cai xa"  del 

corr espondiente  expedi ente  de  defu nció n. 

 

 

l )      Condi ci ones especi f i cas de l a  modal idad  de l i breta. 

 

 

a’ )   Car ácter  de  la  l i br eta  y  anotaci ón  de  o per aci ones. 

 

       L a  li br eta  entr egada  al t it u lar a l suscr ibi rse  este  contr ato  es n omin ati va  e  

intr ansfer i bl e. E l sa l do  r efl ejad o  en  la  l i br eta  es mer amente i nfor mati vo. Es 

necesar io  pr esentar  l a  l i br eta  p ar a  hacer  r eintegr os. 

 

 

b’ )   Custodia  de  la  l i br eta. 
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       E l t i tular se  obli ga  a  l a  custo dia  y  co nser vació n  de  la  l i br eta, así como  a  

comuni car  i nmediatamente  a  " la  Cai xa"  su  pér dida, sustr acci ón, r obo  o  

destr ucci ón. " l a  Cai xa" q ueda  exenta  de toda  r esponsabi l i dad  por l os pag os 

r eal i zados antes de  haber  r eci b ido  di cha  comu ni cació n. 

       Sin  per jui cio  de  que l a  comuni caci ón  pueda  a nti ci p arse  tel efó ni camente o  

por otr o  medio  idóneo, el t i tu lar deber á  suscr i b i r , en  cu alq ui er  ofi ci na  de " la  

Cai xa" , l a  cor r esp o ndiente  decl ar aci ón. T r a nscurr idos 15  días há bil es, se  

podr á cancelar  el  contr ato  y  for mali zar  otr o  n uevo  con  las mi smas condi ci ones.  

 

 

l l )     Condi ci ones especi f i cas de l a  modal idad  de  cuenta corri ente. 

 

 

a’ )   U ti l i zaci ón, custodia  y  r evocación  de  cheques. 

 

       E l t it u lar , par a  hacer  di sp osi ci ones sobr e el depósito, po dr á  ut i l i zar l os  

cheques sumini str ados por  " la  Cai xa" , que  se r eser va  el der echo  de n o  entr eg ar 

ni ngún  cheq ue  a l t it u l ar hasta  q ue  hayan  tr anscurr i do  1 5  días, a  contar des del 

día  de  hoy. 

       E l t i tular se  obli ga  a  conser var l os cheques con  las debidas g ar a ntías de 

seg ur idad, y  bajo  su  excl usi va  r esp onsa bil i dad, si endo  también  r esponsable  del 

mal uso  que se  p ueda  hacer  de éstos, ya  sea  p or extr avío, sustr acci ón, 

fal sif i cación  o  ut i l i zación  ab usi va  de cheques entr eg ad os. En  caso  de 

sustr acci ón  o extr avío  de algún  cheque, se compr omete  a  dar avi so  a  " la  Cai xa"  

con  la  mayor ur gencia, acr edit and o  h aber for mulado  la  cor r esp ondiente  

denuncia  de l os hechos. 

       En  tod os los casos de ca ncelaci ón, el t i tul ar  habr á  de  devol ver  a  " l a  Cai xa" 

todos los cheques n o  uti l i zados.  

 

 

b’ )   Extr actos y  l i qu i d aciones. 
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       " l a  Cai xa"  r emi t i r á  per i ó di camente al t it ul ar extr actos de los asentamientos 

hechos en  su  dep ósit o. E l t i tul ar podr á  o poner por  escr i to  obj eci o nes a  l os 

extr actos dentr o  de l os 15  días sigui entes a  su  n oti fi cació n. Si en  este  plazo  " la  

Cai xa" no  r eci be ni nguna  objeci ón  del ti tu lar , se entender á  que éste  está  

confor me. 

 

 

 

 

I I I .-   O PE R A C I O N E S  N E U T R A S  O  D E  G E ST I Ó N .   

 

 

 

A .-   M E D I A C I Ó N  E N  L O S  PA G O S. 

 

 

a)     C rédito  docum entar io832.  

 

 

a’ )   Sujeción. 

 

       E l pr esente  cr édi to  está  suj eto  a  las Reglas y  U sos U nif or mes rel ati vos a  

los C r édi tos D ocuméntan os Revi sión  1.993  F ol l eto  500  C .C .I . 

 

 

b’ )   C r édi to  r evoca ble. 

 

       C r édi to  r evocable es aquél q ue puede ser  anulado  o  modi fi cado  sin  pr evi o  

avi so  a l benefi ci ar io. D i ch a  anulaci ón  o modifi caci ón  no  afectar a  a  los 

                                            
832  M o del o  contractual del B anco  Santander -C entral -H i spano, S.A ., denom inado  “ C o ntrato  de  
aper tura  de  créd i to  docum entari o” . 
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pagos/neg ociaci o nes/aceptacio nes efectuadas con  a nter ior i dad  al r eci bo  de la  

notif i caci ó n  de modi fi caci ón  o  a nulaci ón. Si no  se in di ca  lo  contr ar io  todo  

cr édi to  se  consider a  i r r evocable. 

 

 

c’ )   C r édit o  i r r evocabl e. 

 

       E l cr édi to  i r r evocable  no  podr á  ser an ulado  ni modi fi ca do  d ur ante  su  pl azo  

de val i dez sin  el consentimiento  de todas las par tes que inter vi enen  en  el 

cr édi to. 

 

 

d’ )   Expr esi ones.  

 

       L as expr esi ones r efer idas al i mpor te,  a  la  cantidad  o  al pr eci o  de la  

mer cancía, en  que se uti l i cen  los tér min os “ a l r eded or de” , 

“ a pr oximadamente” , “ cer ca  de”  o  expr esi o nes simil ar es, sig ni fi ca n  una  

tol er ancia  del 10%  en  el tér mino  afectado. 

 

 

e’ )   Emb ar q ues par ci al es. 

 

       L os embar q ues p ar ci al es están  per mi ti dos, si n o  se  especif i ca  otr a  cosa. 

 

 

f ’ )    Incumpli miento  de  l as co ndi ci o nes. 

 

       En  el caso  de i ncumpli miento  de las condi ciones estip ul a das o  q ue  se  

est ipul en  par a  el pr esente  cr édit o, el Ba nco  q ueda  facul tado  p ar a  d i sp oner de  

las mer cancías, que  se enten der án  depositadas en  gar antía, y  par a  enajen ar las, 

en  su  caso, en  pú bl i ca  sub asta  ante Notar io, y  todo  ell o  co n  ar r eglo  a  l os 
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Ar tícul os 1.780  y  1.8 72  y  co ncor dantes del Có digo  C i vi l , si endo  los g astos a  

car go  del cl i ente, q ui en  a demás qued ar á  obl ig ado  a sati sfacer  el déf i ci t si l o  

hubi ese. 

 

 

g’ )   Cor r esp o nsal . 

 

       A l uti l i zar el concur so  de  un  Cor r esp onsal , el Ba nco  no  asume ninguna  

r esp onsabil i da d  a nte  su  cl i ente, en  el caso  de que  las instr ucci ones no  las haya  

seg uido  aquél con  exactit ud. E l cl i ente  es resp onsable a nte  el Banco  de todas 

las obli gaci ones q ue i ncumban  al Cor r esponsal debidas a  l as l eyes y  usos de  l os 

países extr anj er os. 

 

 

h’ )   Seg ur o. 

 

       L a  pól i za  o  cer ti f i cado  de seg ur o, si no  se  especif i ca  otr a  cosa, ser á  emit ido  

por el  110%  del va lor C .I .F . o  C .I .P. o  b i en, si no  se  p uede deter minar di cho  

valor  por  l os  documentos pr esentados, del va lor del pago/aceptació n/negocia-

ción  o  del val or  br uto  de la  factur a  comer ci al el i g i endo  el mayor  de ambos. 

 

 

i ’ )    Per íodos par a  embar que. 

 

       Par a  las fechas en  los per íod os par a  emb ar que, l os tér mi nos “ pr imer a  

mi tad”  y  “ segunda  mi tad”  de  un  mes, se  enten der án, r especti vamente, del 1  a l 

15, ambos incl usi ve, y  desde el 16  al últ i mo  día  del mes, amb os incl usi ve. 

       I gualmente  las expr esi o nes “ a  comienzos” , “ a  mediados” , o  “ a  f i na l es”  

del mes se co nsider ar án  como  del 1  al 10, del 11  al 20  y  del 21  al últ i mo  día  de  

mes, r especti vamente, tod os incl usi ve. 
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j ’ )    D i vi sa.  

 

       En  el caso  de que el venci miento  de pago  coinci da  co n  un  día  inhá bil a  

efecto  de  M er cado  de  D i vi sas se  adelantar á  al pr imer  día  hábi l de M er cado  de  

D i vi sas, si está  cif r a d a  la  oper aci ón  en  di vi sas, o  a l pr imer  día  l abor able  a ntes 

del vencimiento  si empr e  que  el Banco  pueda  r eal i zar el r eemb ol so. E l Banco  

queda  autor i zado  p ar a  adqui r i r  l a  di vi sa  el día  que pr oceda  compr ar la, par a  

que esté  d i spo nib l e  co n  la  valor aci ón  del pa go  cua nd o  éste  sea  a  plazo. 

       E l Banco  po dr á  adqui r i r  l a  di vi sa  y  l i quidar l a  mi sma  al cl i ente  cuando  

r ecib a  la  comu ni caci ón  de su  Corr esponsal de  haber efectuado  un  pago  sin  

esper ar  a  r eci bi r  l os  documentos de uti l i zaci ón  del cr édi to. 

 

 

k’ )   Exención  de r esp onsabil i dad  del Banco. 

 

       E l Banco  l l evar á  a  cabo  la  o per aci ó n  r eseñada  por  cuenta  y  r i esgo  del 

cl i ente, q uedando  el Banco  exento  de tod a  r esponsabil i dad  en  l o  que r especta  a  

la  for ma, sufi ci encia, exacti tud, autenti cid ad, fa l sedad, valor l egal , vali dez y  

pr ocedenci a  de los documentos q ue r ecoja  en  vi r tud  de di cho  cr édito, así como  

también  por  l a  cal idad, ca ntidad, descr i pción, peso, estado, emb alaj e, 

despacho, valor y  exi stencia  de las mer cancías q ue  los mi smos r epr esenten  e  

igualmente  por u na  posibl e i nter pr etaci ón  er r ó nea, ya  sea  de p alabr as técni cas 

o  bi en  de l a  tr aducci ón  del español a  otr o  id ioma  o  vi cever sa, r eser vánd ose  el 

der echo  de  tr ansmit i r l os tér minos de los cr édi tos sin  tr ad uci r l os. Tampoco  

asume el Ba nco  obl igació n  r especto  a la  buena  fe, a  los actos y/o  omi si ones, a  

la  sol vencia, al cumpl imiento  de  las obli g acio nes o  a la  r eputación  de  l os 

expedid or es, de los tr anspor ti stas, de los tr ansi tar ios, de los consignatar ios o  de 

los aseg ur ador es de  l as mer cancías o  de  cualq uier  otr a  per so n a  quien  quier a  

que sea. 

       También  qued a  r el evado  el Ba nco  y  sus Cor r esp onsales de  toda  

r esp onsabil i dad  p or  r etr aso  en  l a  tr amitaci ón  de l as ór denes, demor a, extr avío  
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o  muti l aci ó n  de documentos o  cualquier otr o  incidente  que se p udier a  pr od uci r  

en  los ser vi ci os de  Cor r eos y  Telégr afos, si empr e  que no  sean  imputa bles a  

aq uél los. 

 

 

l ’ )    Pag o. 

 

       U na  vez el cl i ente h aya  r eti r ad o/r eci bi do  los documentos corr espondi entes 

a  l a  uti l i zación  del cr édi to, q ueda  el Banco  autor i zado  a  efectu ar su  pago  con  

car go  a  l a  cuenta  del cl i ente, en  el momento  que pr oceda, de acuer do  con  l os 

tér mi nos y  condi ci o nes del cr édi to  y/o  a  l evantar cu alquier  t i po  de r eser va  q ue  

se hubier a  puesto  sobr e  los documentos. 

 

 

b)     T ar j etas de crédit o  y  de  débi to 833. 

 

 

a’ )   D efini cio nes. 

 
-       Tar j etas. 

       Son  l os medios de pago  emi tidos por “ l a  Cai xa”  y  de  su  pr opiedad, 

amp ar ados en  este  contr ato. T i enen  di sti n tas modal ida des seg ú n  las for mas de 

uti l i zaci ón  y  de pa g o. Pueden  ser  a  débi to, a  cr édi to, y/o  de pr epago  o 

moneder o  el ectr ó ni co. 

       U na  misma  tar j eta  p uede tener  tod as las modal idades cit ad as o  sólo  

al gunas de  el l as. 

       L as modal ida des amp ar adas por este  contr ato  son  las que  se  in di can  en  las 

condi ci o nes par ti cu lar es. 

 

 

                                            
833  M odel o  co ntra ctual  de  “L A  C A I X A ” , nom i nad o  “ C o n di ci ones general es  del contrato  de 
tar j etas” . 
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-       Co ntr atante. 

       Se den omina  “ contr atante”  l a  person a  que co nsta  en  l as con di cio nes 

par ti cular es, l a  cual suscr i be este  contr ato.  

 

-       T i tu lar es. 

       L a  ti tular idad  de cada  una  de  las tar j etas asociadas a  este  contr ato  

corr espon de  a  la  per sona  físi ca  (en  adelante  el t i tul ar ) a  cuyo  n ombr e  se  expide  

la  tar j eta  con  car ácter  per sonal e  intr a nsfer i bl e, por peti ci ó n  expl ícit a  del 

contr atante.  

 

 

b’ )   D ur aci ón  del contr ato  y  caducidad  de  l as tar j etas. 

 

       Este  co ntr ato  t i ene una  dur aci ón  in defini da. L as tar j etas son  váli das h asta  

el últ i mo  día  del mes q ue f i gur a  gr ab ad o  en  r el i eve, si endo  facul tad  de “ la  

Cai xa”  r en ovar l as a  su  vencimiento. No  obsta nte, r especto  a  la  modal idad  de 

moneder o  el ectr óni co, podr á  uti l i zar se h asta  agotar el saldo  di sp onib l e en  la  

fech a  fi na l , si co nsta. 

 

 

c’ )   Ser vi ci os q ue  ofr ecen  l as tar j etas. 

 

       L a  tar j eta, seg ú n  su  ti po  y  car acter ísti cas, per mit e  a  su  tit ular  obtener  

todos o  a lgu no  de los sig ui entes ser vi ci os (mod al idad  a  débit o  y/o  cr édi to):   

- Adqui r i r  bi enes y  obtener ser vi ci os en  tod os aquel los establecimientos 

nacionales o  extr anj er os en  los q ue  sea  aceptada  l a  tar j eta.  

-   D i sponer de efecti vo  en  las ofi cin as y  caj er os a utomáti cos de  “ l a  Cai xa”  y  de  

todas aq uel las entidades nacion ales y  extr anj er as con  las q ue  haya  acuer d os al 

r especto.  

-  Acceder  a  infor mació n  y  or den ar  oper aci o nes refer entes a l contr ato  de  

tar j eta, al depósito  asoci ado  a  otr os contr atos y/o  domicil i acio nes con  “ la  
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Cai xa” . Si endo  r esponsa bil i dad  excl usi va  del co ntr ata nte  el uso  que l os 

ti tu lar es p uedan  h acer de  esta  facult ad.  

-   Aq uel los otr os ser vi ci os q ue  se  p ong a n  a su  di sposi ción  confor me a  sus 

nor mas y  condi ci o nes pr o pias. 

 

 

d’ )   U ti l i zaci ón  de  l a  tar j eta. 

 

       “ l a  Cai xa”  po dr á  establecer  l ími tes oper ati vos y  de  seg ur ida d  en  cada  

tar j eta. Excepto  l a  modali dad  moneder o  el ectr ó ni co  sin  depósi to  asociado, “ l a  

Cai xa”  faci l i t a  al t i t ular un  n úmer o  de i denti fi caci ón  person al (P I N ), cuyo  

tecl eo  ti ene la  consider ació n  de autor i zaci ón  por el mi smo. E l P I N  p uede 

var iar se  tantas veces  como  cr ea  conveniente  el t i tul ar de  la  tar j eta. En  l as 

oper aci ones real i za d as en  el extr anj er o, l os i mp or tes en  di vi sas se  conver ti r án  

en  pesetas. 

 

 

e’ )   O bl igaciones del contr atante. 

 

-   Aceptar tod as las o per aci o nes real i zad as co n  l as tar j etas y  el car go  en  el 

dep ósi to  del i mp or te  de di chas oper aci ones.  

-    Admit i r como  justi fi cante  de las oper aci o nes y  de  su  impor te, el q ue r egi str e  

la  pr o pia  tar j eta, el que fi gur e en  los r egi str os infor máti cos de “ l a  Cai xa”  y  l os 

compr obantes emit idos por cualq uier  d i sposi t i vo  ha bil i tado  p ar a  oper ar con  

tar j etas.  

-   Comu ni car i nmediatamente  a  “ la  Cai xa”  el  car go  de  cu alqui er  tr a nsacci ón  

no  autor i zada  por  l os  t it ul ar es de  las tar j etas, y  de  cu alqui er  er r or  o  

i r r eg ular idad  que se  detecte  en  el fu nci onami ento  de  l a  tar j eta.  

-   E l cumpli miento  de tod as l as o bl ig aci o nes q ue  par a  él se  der i ven  de  este  

contr ato.  



528 

-  Respon der  ante  “ la  Cai xa”  del i ncumpl imiento  p or  l os t i tul ar es de  las 

obli gacio nes que si guen.  

 

 

f ’ )    O bl ig aciones de  l os ti tu lar es. 

 

-  F i r mar la  tar j eta  de i nmediato, si hay un  espacio  r eser vado  a l                   

efecto, conser vándola  y  usándola  cor r ectamente.  

-   M antener  en  secr eto  el n úmer o  de ident i f i cación  per sonal (P I N ), sin   

anotar lo  en  la  tar j eta  ni en  ni ngún  otr o  d ocumento  que pu dier a  encontr ar se  con  

la  tar j eta, excepto  las mod al idades que no  di sponga n  de P I N .  

-  Tomar las pr eca uciones necesar ias  a  f i n  de  evi tar  l a  sustr acci ón,  

fal sif i cación  o  pér di da  de  la  tar j eta. 

-   En  tal es supuestos u  otr os de con ocimiento  del n úmer o  de i dentif i cación  

per so nal p or otr as personas, contr a  su  voluntad, not if i car i nmediatamente el 

hecho  a  “ la  Cai xa” .  

-    En  caso  de sustr acció n, pér d ida  o  fal si fi caci ón  de  la  tar j eta, pr esentar a          

“ l a  Cai xa”  el cor r espo ndi ente  r esguar do  de la  denu ncia  efectuada  ante  la  

autor i da d  competente.  

-     D evol ver  l a  tar j eta  a  “ l a  Cai xa”  cuand o  ésta  l o  exij a.  

-   Tr atándose  de  tar j etas que no  contengan  mo neder o  el ectr ó ni co, destr ui r  l a  

tar j eta  que  haya  cad ucado  o  q ue  se  haya  susti tuid o  por otr a.  

-   En  gener al , p ar a  a dq ui r i r bi enes y  uti l i zar l os ser vi cios que ofr ece  la  tar j eta  

en  l os establecimientos adher i d os:   

•   P r esentar  l a  tar j eta.  

• F i r mar la  factur a  exten did a  p or el  establecimi ento, en  su  caso, l o                   

cual supon dr á  la  pl en a  confor midad  a la  o per ació n  r eal i zada.  

•    Acr edi tar  su  identi dad  si l o  sol i ci ta  el establecimiento.  

•    Tecl ear el númer o  de identi fi cació n  per sonal , P I N , cuand o  sea  necesar io.  

-   E l cumpli mi ento  de  todas l as obl ig aciones q ue  par a  los t it u l ar es se  der i ven  

en  este  contr ato.  
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g’ )   Respo nsa bi l i dades (modali d a d  a débit o  y/o  cr édit o). 

 

       L a  r espo nsabil i d ad  del co ntr atante  par a  las oper aci ones fr aud ulentas 

r eal i zadas p or ter cer os, dur a nte  las 24  h or as anter i or es a  la  notif i caci ó n  a “ l a  

Cai xa”  se  esta blece en  20.000' - Pesetas, a  men os de  q ue  se  haya  actuado  

fr audulentamente, i n tencionad amente, negl igentemente o  n o  se  hayan  r espetad o  

las condi ciones esta bleci das en  el pr esente  contr ato.  

 

 

h’ )   O per ati vi dad  de l as tar j etas. 

 

 

a” )  O per acio nes a  débi to.  

 

       Tan  pr onto  como  “ la  Cai xa”  t i ene  conocimi ento  de el l as, se car gan  

di r ectamente  en  el  depósi to  asociado  co n  fecha  valor  del día  de su  r eali zaci ón.  

 

 

b” )  O per acio nes a  cr édit o. 

 

       E l l ímit e  del cr édito  concedid o  por “ l a  Cai xa”  se  enti en de  compar tido  por 

todas las tar j etas asociadas a  este  contr ato. Su  impor te  se  i ndi ca  en  l as 

condi ci o nes par t i cu lar es, y  el contr ata nte  puede sol i cit ar  en  cu alquier  momento  

a  “ l a  Cai xa”  l a  var i ación  del l ímit e. Por su  p ar te, “ l a  Cai xa”  se  r eser va  el 

der echo  de var i ar lo  o  incluso  su pr imi r  el cr édi to, not if i cándolo  opor tun amente  

al contr ata nte.  

 

 

c” )  Extr acto  de oper acio nes a  cr édit o  de l a  cuenta  de  la  tar j eta. 
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       “ l a  Cai xa”  envía  per ió di camente al co ntr ata nte, un  extr acto  de la  cuenta  

de tar j eta, q ue ti ene  l a  consider ación  de factur a, conteniendo  las oper aci o nes 

r eal i zadas dur a nte  d i cho  per íod o  de  l as que “ la  Cai xa”  tenga  conocimiento.  

 

 

d” )  M odal idades de  pago  de  las oper aciones “ a  cr édi to” .  

 

       A  fi n  de  r eembol sar  a  “ l a  Cai xa”  l a  deuda  pendiente, el contr ata nte  p uede 

optar entr e:   

-   Sati sfacer el i mpor te total de  l a  deuda  en  la  fecha  indi cada  en  el mencionado  

extr acto  de cuenta  de  tar j eta.  

- Aplazar el pago  de la  deuda, total o  par cia lmente, amor ti zánd ola  

per ió di camente  de  acuer do  con  l a  mod al idad  escogida  de entr e  l as que “ la  

Cai xa”  ofr ezca  en  cada  momento. E l i mpor te  a  sati sfacer  se  car g ar á  en  el 

dep ósi to  asociado, en  el per íodo  y  co n  l a  valor aci ón  in di ca dos en  el 

mencion a do  extr acto.  

       L os excesos de lími te  p ueden  ser adeudados en  el momento  en  q ue  se  

pr o duzcan  o  con  poster i or ida d; en  este  últ i mo  caso, l as  cantid a des excedid as 

devenga n  la  comi si ó n  establecid a  p or  “ l a  Cai xa” . 

       E l contr ata nte  puede soli ci tar  a  “ l a  Cai xa”  l a  var iación  de  la  modal idad  

de pag o. 

 

 

i ’ )    I nter eses por  pa g o  aplazado. 

 

       L as ca ntidades que r esult en  a plazadas devengan  el t i po  de  i nter és nominal 

mensu al i nd i cado  en  las con di cio nes par ti cular es. Tales inter eses se  cal culan  

según  la  fór mula  si gui ente:  

I  =  C  x  i , 

si endo  C  el sa ldo  a plazado  e  i el i n ter és nominal mensual en  tanto  por uno. 

       E l coste  an u al postpaga ble  de  l a  o per ació n  (TAE) es, a  efectos 
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i nfor mati vos, el i nd i cado  en  l as con di cio nes par ti cular es, cal cul ado  en  función  

de l a  fór mula  sigui ente:   

((1  +  i ) 1 2  -  1  ) x  100 

donde i es el  t i po  de  i nter és nominal mensual de  p lazo  en  tanto  por  uno. 

       L os inter eses se  l i qui dan  por  meses natur al es vencidos. “ l a  Cai xa”  

comuni ca di cha  li q uid ación  mediante el envío  del menciona d o  extr acto  de  

cuenta  de tar j eta. 

 

 

j ’ )    Comisi o nes. 

 

       Por cada  una  de  las tar j etas asociadas a  este  co ntr ato, el contr atante  debe  

sati sfacer a  “ l a  Cai xa”  l as cu otas en  co ncepto  de  tenencia  (emisi ón  o 

r en ovació n  y  ma ntenimiento) y  l as de car ga  del moneder o  el ectr óni co  que  se  

indi can  en  las co n di ciones par ti cul ar es. Asimi smo, el co ntr ata nte  debe  

sati sfacer l as comi si o nes vigentes en  ca da  momento, que co nsta n  en  el fol l eto  

de tar i fas de comisiones, con di ciones y  gastos r eper cutibl es, p or l a  uti l i zación  

de las tar j etas asoci adas al  contr ato  par a  la  o btención  de  cualquier  t i po  de 

ser vi ci o  de  los que se  ofr ecen. 

 

 

k’ )   M odi fi cació n  del ti p o  de  inter és, de  las comisio nes y  de  otr as condi ci o nes. 

 

       “ l a  Cai xa”  se  r eser va  el der echo  de modi f i car l as comi si ones y  los t i pos de  

inter és establecidos en  este  contr ato. 

        “ l a  Cai xa”  q ued a  obl igada  a  comuni car  al co ntr atante  las mo difi caci o nes 

de las tar i fas  mediante  los ta blo nes de  an uncios de las ofi cin as, o  en  el mar co  

de cualquier comu ni caci ó n  q ue  envíe  al cl i ente, o  p or otr o  si stema  esta bleci do  

l egalmente, i ndi can do  el p lazo  de  su  entr ada  en  vig or , que n o  podr á  ser  i n fer i or  

al pl azo  l eg almente estableci do  desde  la  fecha  de  l a  comuni cació n. 
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       Además, l os di versos a par tad os que se detal l an  en  las con di cio nes  

par ti cular es pueden  ser  i gu almente modi f i cados p or “ l a  Cai xa”  cuando  l as 

ci r cu nsta ncias l o  r equier an, mediante  la  noti f i cació n  o por tuna  al contr atante.  

       Si no  l e  co nvienen  al contr ata nte  las nuevas condi ci ones, po dr á  r esci ndi r  

este  co ntr ato, mediante  noti f i cación  a  “ l a  Cai xa” . En  este  caso, el posibl e  saldo  

aplazado  pendiente  de  pago  deber á  ser  sati sfecho  a l co nta do  o  bi en  media nte  

cuotas mensu al es que no  po dr án  ser  i nfer ior es al 10%  del lí mit e  de cr édi to  

vigente. 

       Si l a  modifi cación  fuese benefi ci osa  par a  el contr atante  podr á  ser  apl i cada  

de i nmediato. 

 

 

l ’ )    D ep ósi to  asociado  o  de d omicil i aci ón  de  pag o. 

 

       L os car g os y  abon os q ue se  pr oduzca n  como  co nsecuencia  de  este  contr ato  

se r eali zar án  en  el depósit o  asociado  especif i cado  en  las con di ci o nes 

par ti cular es. 

       En  caso  de no  h aber ni ngún  depósi to  asociado, l os pag os a  r eal i zar p or el 

contr atante  a  “ l a  Cai xa” , así como  los q ue  esta  tenga  de  h acer  al pr imer o, se  

efectu ar án  en  cualquier a  de  los dep ósi tos o  tar j etas mencionadas (...), a  cuyos 

efectos “ la  Cai xa”  q ued a  autor i za d a  par a  efectu ar  o  cursar l os 

corr espondientes car gos, r eci bos o  abonos, contr a  los mi smos y  contr a  el sa ldo  

del mo neder o  el ectr ó ni co. 

 

 

l l ’ )   Sit uacio nes de  i mpago. 

 

       En  el supuesto  de  que en  el momento  de r eal i zar el car go  de l as cantida des  

que por r azón  de este contr ato  deba  sati sfacer  el contr atante, no  exi sta  saldo  

sufi ci ente  en  el depósi to  asociado, o  en  cualquier  otr o  a  nombr e del contr ata nte  

abier to  en  “ la  Cai xa” , o  el r ecibo  emiti do  p or “ l a  Cai xa”  haya  estado  devuelt o  
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impagado, y  en  cualquier caso  en  q ue  “ l a  Cai xa”  no  haya  r ecuper ado  a su  

venci mi ento  los imp or tes que acr edit e, podr á  optar  por :   

-   Reali zar el a deudo  en  el ci tado  dep ósit o  asociado, aún  cua n do  con  el l o  se  

or ig ine u n  descu bier to  a  favor de “ la  Cai xa” .  

-   Abr i r  una  cuenta  especial donde se  car g ar á  el imp or te  de  la  totali d ad  de las 

oper aci ones no  sati sfechas p or  el contr ata nte, q uedand o  entonces éste  últ i mo  

obli gado  al pago  total de su  imp or te. Esta  cuenta  acr edi tar á  a  favor de “ l a  

Cai xa”  y  desde  el momento  de su  aper tur a  el t i po  de  in ter és nominal anual q ue  

r esult e  de  sumar d os  puntos a l r esul tado  de mul ti pl i car por  doce  el t i po  de  

inter és nomin al mensual que f i gur a  en  las con di ciones par ti cul ar es, teni endo  

como  mínimo  el t i po  de inter és nominal a nual estableci do  p or  “ l a  Cai xa”  par a  

los descubier tos en  depósi to  de ah orr o. L os in ter eses se cal culan  según  la  

fór mula  si gui ente:   

I d  =  (Se  x n  x  id) / 36.000, 

si endo  I d  el impor te a bsoluto  de los i nter eses, Se el sa ldo  medio  de la  cuenta  en  

el per íod o  l i q ui dado, n  el númer o  de días del per íodo  li quidado, i d  el t i po  de  

inter és nominal a n ual en  ta nto  por  ci ento.  

       L a  li quid aci ón  de  inter eses se  r eali zar á  p or meses venci dos y  su  impor te se 

acumular á  al saldo  deu dor de  la  cuenta, si endo  computable  a  efectos de  n uevos  

inter eses de confor midad  con  el ar tículo  317  del Có dig o  de Comer ci o. 

       En  l a  fecha  de  cancelaci ón  de  la  cuenta  especia l se  pr act i car á  un a  

li q uid aci ón  extr a or di nar ia  cor r espon di ente  a  la  fr acci ón  tr a nscurr ida  del mes  

corr i ente. 

       E l co ntr atante  autor i za  a  “ la  Cai xa”  a  compensar cualquier obl ig ación  

venci da  de este  contr ato, o  contr aíd a  ante  “ la  Cai xa”  con  moti vo  de l os 

ser vi ci os rel acionad os co n  éste, con  car go  a  cualqui er dep ósi to  del que  sea  

ti tu lar , a  la  vi sta  o  a pl azo, de efecti vo  o  de  val or es, q ue  podr á  ca ncel ar 

anti ci pad amente  y pr oceder  a  la  venta  de  valor es, si fuer a  necesar io. 

 

 

m’ )   Ca usas de  r esolució n. 
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       E l contr ata nte  p uede en  cualquier  momento  sol i cit ar  l a  cancelaci ón  de este  

contr ato  pr evi a  devoluci ón  de las tar j etas asociadas al mi smo  y  la  li qu id ación  

total y  anti ci pada  de  l a  deuda. 

       “ l a  Cai xa”  podr á  r esol ver  y  dar  por  vencid o  este  contr ato, y  exi g i r  el pago  

inmediato  de  cuantas cantidades acr edi te, si el contr atante  dejar a  incumpl ida  

cualquier a  de l as cláusulas de  este  co ntr ato  o  hubier a  i ncumpl ido  cualquier  

otr a  o bl i g ación  l íquid a  y  exig ibl e que  tenga  contr aída  con  “ l a  Cai xa” , en  vi r tud  

de oper aci ones di st i ntas de l a  pr esente, o  estuvi er a  inmerso  en  una  si tu aci ón  

concur sal . 

 

 

n’ )   D omicil i o  y  comuni caci o nes. 

 

       Se enti en de  como  d omicil i o  ú ni co  del contr atante, a  todos los efectos, 

aunq ue la  t it u lar idad  sea  a  favor de  una  p lur a l i dad  de  per sonas, el  que fi gur a  

en  l as condi ci o nes par ti cular es. 

       En  caso  de cambio  de  domi ci l i o, el contr atante  deber á  n otif i car l o  a  “ l a  

Cai xa”  i nmediatamente y p or escr it o. Se consider ar án  r ecibi das p or el 

contr atante  todas las comuni caci o nes que “ la  Cai xa”  l e  d i r ij a  al últ i mo  

domicil i o  que fi gur e en  sus ar ch i vos. 

 

 

 

B .-   M E D I A C I Ó N  E N  L A  E M I SI Ó N  D E  V A L O R E S  M O B I L I A R I O S834. 

 

 

a)     N otas. 

 

 

                                            
834 M odel o  contra ctual del B anco  Santander -C entral -H i spano, S.A .,  denom i nado  “ O rden  de  
v al ores” . 
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a’ )   O per acio nes. 

 

       Además de l as o per aciones i ndi cadas se  podr á  cursar cualquier  otr a  or den  

de val or es, i n di cando  a  la  ofi ci na  l a  o per aci ón  q ue  desee r eal i zar :  

-    Compr a  con  pacto  de r eventa.                        

-    Reventa  p or  cancel aci ón  anti ci pada. 

-    M andato  r evoca ble  de compr a.                       

-    M andato  r evoca ble  de venta. 

-    Amor ti zació n  opcional .                               

-    Consti tuci ón  de  pr éstamo  de  valor es. 

-    Cancelació n  de  pr éstamo  de  val or es.                   

-    O per aciones de  opciones y  de futur os. 

-    D ep ósito  o  admini str ación  de  valor es.               

-    O per aciones con  deuda  públi ca  en  an otacio nes. 

 

L os mandatos revocables de compr a  o de venta  se co nver ti r án  en  ór denes 

i r r evoca bles si , l l eg a do  el p lazo  de  val idez, no  se han  r eci bido  i nstr ucci o nes en  

sentido  contr ar i o. 

 

 

b’ )   Valor es. 

 

       D ebe i n di carse la  C lase  de Valor (acci o nes, obl ig aciones, b onos, der ech os 

de suscr i pci ón, p ar ti cip aci o nes en  F ondos de I nversi ón, L etr as del Tesor o, 

Bonos u  O bli gaci ones  del Esta do, etc.) y  l a  den omin ación  del val or i dentif i cado  

por  la  entidad  emi sor a  y  l a  emisi ón  del va l or . 

       En  las compr as de der echos de  suscr ipci ón, si se  tr ata  de  ampl iación  de 

capi tal con  desembol so  y  n o  se  r eci be otr o  ti po  de i nstr ucciones a l men os dos 

días hábil es antes de l a  f i nali zación  del p lazo  de suscr ipció n, el Banco  

pr oceder á  a vender  l os  der ech os, si hu bier a  mer ca do  p ar a  ell o. 
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       En  oper acio nes si n  desemb ol so, el Banco  r eali zar á  la  or den  de suscr i pció n, 

ven diendo  los der ech os sobr a ntes, si hu bier a  mer cado. 

       En  las ventas de  der ech os de  suscr i pci ón  l i mi tadas, el Ba nco  r eal i zar á  la  

oper aci ón  por l o  mej or y  confor me a  las nor mas de  co ntr ataci ón  establ ecid as 

en  el mer cado  dentr o  de l os dos días hábi l es antes de  fi n al i zar el plazo, si 

hubi er a  mer cado. 

 

 

c’ )   Cambio  l ímit e. 

 

       E l Cambio  l ímit e  se  expr esar á  con  ar r eglo  a  la  for ma  de  cot i zaci ón  del 

valor : en  eur os co n  céntimos añadiendo  la  abr eviatur a  de “ Eur ”  (o  en  l a  

moned a  de  coti zaci ó n  del va lor ) si se  tr ata  de  val or es de  r enta  var ia bl e  

(acci ones), o  en  por centaj e  si se  tr ata  de  val or es de  r enta  f i j a. 

       D e no  i ndi carse, l as ór denes se co nsider ar án  p or l o  mejor y  co nfor me a  l as 

nor mas de contr ataci ón  estableci d as p ar a  cada  mer cad o. 

 

 

d’ )   P lazo  de  val idez. 

 

       D e no  indi car P lazo  de val idez, l as ór denes de Bol sa  se  consider ar án  

anulad as el últ i mo  día  del mes en  que  sean  cur sadas, sa l vo  las r ecib id as 

después del día  2 5  que no  se anular án  hasta f i n  del mes sig ui ente.  

       En  el caso  de  man dato  r evocable  de compr a  o  de  venta  se  a n otar á  la  fecha  

l ímit e  de r evocació n. 

 

 

e’ )   Condi ciones de  l a  oper ació n. 

 

       Se indi car án  l as con di ci o nes de  la  oper aci ón: tr aspaso  co ntr a  pago, 

ej ecución  tota l o  nula, etc. (datos que co ncr etan  la  oper aci ó n  or denad a). 
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Cuando  se  tr ate  de  u na  or den  par a  acudi r  a  una  O fer ta  Pú bl i ca, se co ncr etar án  

las par t i cu lar idades q ue se hayan  defin ido  obli gator ias p ar a  los mandatos en  el 

fol l eto  de  la  ofer ta. 

 

 

f ’ )    Canje/Conversió n. 

 

       Se indi car án  los datos cor r espondientes a  los valor es a  canjear  así como  

los datos de  los val or es que se  han  de  r ecib i r  como  co nsecuencia  de la  

oper aci ón  de  canje  o  co nversión. 

 

 

g’ )   Tr aspaso. 

 

       Cuando  el Tr asp aso  se  r efi er a  a soli citud  de valor es dep ositados en  otr a  

Entida d, se  a djuntar á  la  d ocumentaci ón  q ue exij a  l a  Entidad  par a  q ue  ésta  

pueda  pr oceder  a  l a  cumpli mentaci ón  de sus instr ucci ones  por nuestr a  

mediació n. 

 

 

b)     Ó rdenes de  A dqui si ció n  de  A cti v os Fi nanci eros. 

 

      E l cl i ente  r eci b i r á  documento  complementar io  con  los datos de  

cumpli mentaci ón  de  l as oper acio nes co ncer tadas; de  no  fi g ur ar  en  su  po der  

antes de di ez días contad os desde  l a  fecha  del pr esente documento, deber á  

acudi r  a  la  of i ci n a  r eceptor a  de l a  or den  p ar a  r eti r ar l o. 

 

       Caso  de que  a ntes del tér mino  del pl azo  pactad o, el t it u lar  or den ar a  la  

venta  o  descuento  del act i vo  fi na ncier o  a dqui r ido  en  vi r tud  de esta  or den, el 

Ba nco  cuid ar á  de cumpl imentar l a  o per ación, aceptando  el or dena nte  desde 
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ahor a  l a  posi bl e demor a  par a  al ca nzar la  colocación  deseada, así como  l a  

apl i cación  al descuento  del t i po  de in ter és nomin al señ alad o  por el mer cado  

par a  este  acti vo  fi nancier o. 

 

       En  cumpl imiento  de lo  di sp uesto  en  la  nor mati va  vigente  se hace constar a  

continu ación la  fór mula  uti l i zad a  par a  obtener , a  p ar ti r  del t i po  de inter és 

nominal a n ual pacta d o, el i mp or te  a bsol uto  de  los in ter eses devengad os:  

(E fecti vo  x  D ías x  T ip o  de inter és):  3 6.50 0. 

 

       Asimi smo  se hace co nstar q ue la  Tasa  Anual Equi val ente  (TAE) q ue se  

expr esar á  en  el documento  que r eco ge  los datos de  cumpl i mentació n  de esta  

or den, se cal cular á  confor me a  lo  establecido  en  el Anexo  V  de  la  C i r cular del 

Ba nco  de España  númer o  8/1990, de 7  de  septi embr e (BO E  n.°  226  de 20  de  

septi embr e  de 1990), modi fi ca da  por  la  C i r cular del pr o pio  Banco  de  España  

númer o  13/1993, de 21  de di ci embr e  (BO E  númer o  3 13, de 31  de  di ci embr e  de 

1993). 

 

 

 

C .-   D E PÓ SI T O  A D M I N I ST R A D O  D E  V A L O R E S835. 

 

 

a)     Fu ncionam i ento  de l a  cuenta  de v al ores. 

 

       E l Ba nco  r ef l ej ar á  en  la  Cuenta  de  Valor es, l os  valor es repr esentad os en  

for ma  de títu los o  anotaciones en  cuenta, cuyo  depósi to  o  admini str aci ó n  se l e  

haya  confiado. E l t i tu lar ha  de acr edit ar sufi ci entemente su  der echo  sobr e l os 

mi smos. 

                                            
835  M o del o  contra ctual del B anco  Santander -C entral -H i spano, S.A ., nom i nado  “ C o ntrato -ti po  
de  depósi to  o  adm i n i stra ci ó n  de  v al ores” . 
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       Si l os valor es estuvi esen  r epr esentados por  medio  de títu los, el t i tular l os  

entr egar á  a l Ba nco  (...). 

       Si l os valor es estuvi esen  r epr esentados mediante  anotaciones en  cuenta, el 

Ba nco  se  compr omete a  pr acti car su  i nscr i pción  a  favor  del t it u lar  en  el 

Regi str o  contable  cor r espondiente  (...). 

       Si l os valor es objeto  del pr esente  contr ato-ti po  fuer a n  l os resul tad os de la  

ej ecución  de  una  O r den  de Valor es dada  p or el ti tu lar a l Ba nco, di chos valor es 

quedar án  deposi tad os en  el mi smo. L os val or es que p ueda  adq ui r i r  el t i t ular en  

el fu tur o a  tr avés del Banco  q uedar á n  i ncl ui dos, sa l vo  instr ucci ones en  

contr ar io, en  el depósi to  consti tu ido  media nte  este  co ntr ato-ti po. 

       En  los tr es supuestos anter i or es se  enten der á  per fecci onad o  el contr ato  en  

el momento  en  que  l os valor es q ueden  efecti vamente deposi tad os en  el Banco. 

 

 

b)     Cuenta  asociada. 

 

       E l Ba nco  abo nar á  en  la  cuenta  asociada  los i nter eses, di vi dendos, 

devoluciones de nomi nal y  r edondeos p or apor taci o nes, así como  cualq uier  otr o  

r en di mi ento  de las o per acio nes que se  der i ven  de los valor es a dmini str ados. En  

esa  mi sma  cuenta  se  car gar á n  los i mp or tes corr espondientes a  la  compr a  de  

acciones, o bl igacio nes, der ech os de suscr i pción  y otr os valor es, así como  l os 

corr espondientes a  suscr i pci o nes, canjes y  conver siones. 

 

 

c)      Sol idar idad. 

 

       En  caso  de ser var ios t i tular es, estos resp o n den  sol i dar i amente  fr ente  a l 

Ba nco  del cumpl imiento  de  todas las o bli gaci ones der i vadas del pr esente  

contr ato-ti p o. 
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d)     D i sp osi ci ón  de  l a  cuenta  de v alores. 

 

       En  el sup uesto  de no  ha ber se p actado  for ma  alguna  p ar a  di spo ner  de l a  

cuenta  de valor es, se enten der á  que  cualq uier a  de el l os po dr á  hacer lo  de  for ma  

indi stin ta. 

       E l t it u lar podr á  autor i zar  a  una  o más person as par a  q ue  di sponga  de  su  

cuenta  de  val or es, dando  las instr ucci ones per t i nentes al Banco  por escr i to  

par a  el l o . Si no  se especi f i car a  l i mi taci ón  al guna  a  la  actuaci ón  de las person as 

autor i zadas, se entender á  q ue ti enen  las mi smas facul ta des  que el t i t ular , 

i nclu ida  la  venta  de  los títu los. 

 

 

e)     Ex tensión  del depósit o  o  admini straci ón  de  v alores. 

 

       L os valor es o bjeto  del depósi to  o  a dmini str aci ón  ser á n  los q ue en  todo  

momento  tenga  el Ba nco  r egi str ad os a  favor del ti tular o  custodiad os en  su  

nombr e  y  que se  r efl ej en  en  el per ti nente  Extr acto  de  la  Cuenta  de Valor es, con  

moti vo  de las O r denes de Valor es comuni cad as al Banco  por el t it ul ar o  

r esul ta ntes de  la  a dmini str aci ón  del depósi to. 

 

 

f )      Custodia  de  los v alores dep osi tados o  admini strados. 

 

       E l Banco  está  obli g a do  a custodiar l os valor es repr esentados mediante  

títu los y  a  mantener , en  su  caso, l a  i nscr i pción, pr evi amente  pr acti cada, de l os 

valor es repr esentad os  media nte  anotacio nes en  cuenta. 

       E l Ba nco  n o  se  hace  r esponsabl e  de l as pér did as o  deter i or os q ue  puedan  

sufr i r  l os valor es o bj eto  del contr ato-ti p o  de depósi to  o  admini str aci ón  p or 

causa  de fuerza  mayor o  caso  for tui to, como  p uede ser a  mod o  de ej emplo  la  

caíd a  de  los si stemas i nfor máti cos. 
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g)     A dm ini stración  del depósi to  de  v al ores. 

 

       D e no  r eci bi r  co n  la  debida  a ntelaci ón  i nstr ucciones escr i tas en  contr ar io, 

el Ba nco  queda  autor i zado  a  r eal i zar  todos aq uel los actos y  oper acio nes 

pr o pias del fu nci onamiento  ha bitu al de u na  admini str ació n  de  depósi tos de  

valor es, a  f i n  de  que di ch os valor es  co nser ven  los der ech os que l es 

corr espon den, de co nfor midad  con  l as di sposi ci ones l egales a pl i ca bles. Entr e  

estas o per aciones el Banco  se  ocup ar á:  

a)  D el co br o  de los i nter eses o  d i vidend os corr espondi entes, o  del pr incip al en  

caso  de r eembol so  par ci al o  amor ti zaci ó n  total , co n  la  pr esentación  o  entr ega  

de l os títulos y, en  su  caso, ca ncelación  de l a  i nscr i pci ón  corr espondiente;  

b)  D e  aten der  las oper acio nes o bl igator ias, tal es como  pr esentación  de títul os 

a  canjes, cambios, estampil l ados por aumento  o di smi nución  de  capi tal , cuando  

pr oceda, o  desembol so  de los d i vidend os p asi vos corr espo n dientes, pr evi a  

pr evi si ón  de  fond os a  tal fi n ;  

c)  D e  comuni car al t i tular  l as o per acio nes voluntar i as o  potestati vas, 

sol i cit ando  las instr ucci o nes op or tunas, que  deber án  l l egar a  p o der del Banco, 

como  mínimo, con  un  mar gen  de d os días hábi l es de neg ociaci ó n  en  el mer cado  

donde coti cen  a ntes de  la  f i n al i zaci ón  de  l a  oper aci ón  de que se  tr ate, par a  q ue 

ésta  p ueda  ser cumpli mentada  dentr o  de  los plazos que  se señ alen  (...). 

       E l Banco  no  ser á  r espo nsable  de cu alquier er r or u  omi si ón  q ue p ueda  

pr o duci r se  p or  ca usa  imp uta ble  a l t i tu lar y  que no  se  h i ci er a  subsan ar en  

ti empo  op or tuno  p or  éste. 

       E l Banco  asume las obl ig acio nes anter ior mente  menci onad as, r especto  a 

las oper aci o nes a  las q ue se  r efi er e, si empr e que sean  hechas públ i cas de for ma  

ofi ci al p or  l a  Entidad  emisor a, en  otr o  caso, el t i tular deber á  pr eveni r  al Banco  

par a  su  con ocimiento, cursando  las instr uccio nes corr espondientes. 

 

 

h)     I nf orm ación  que ha de prestar el B anco  al t it u l ar. 
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       E l  Ba nco  sumini str ar á  por escr i to  al t i tu lar l a  i nfor mación  sobr e  l os 

valor es deposi tados o  a dmini str ad os, r ecabando  del mi smo, cuando  pr oceda, 

sus i nstr ucci ones especif i cas. 

       E l Ba nco  r emi ti r á  al t i tu lar Extr actos de l a  Cuenta  de Valor es deta ll ando  

de for ma  clar a  y concr eta  las o per aci ones y  si tuaci ón  de los mi smos. D i cha  

r emisi ón  se  r eali zar á  inmediatamente después de consti tui r  el dep ósi to  o  

admini str aci ón, así como  cada  vez que el t i tular efectúe  al guna  oper ación  q ue  

modif i q ue o  alt er e  la  comp osi ción  de l os valor es deposi tad os o  a dmini str ad os 

(...). 

       No  obsta nte  lo  a nter ior , el Banco  pr opor ci onar á  a l t i tular , si empr e  que éste  

lo  sol i ci te  por escr it o, y  el l o  dentr o  del plazo  l eg al , toda  l a  infor mación  

concer ni ente  a  las oper acio nes contr atadas p or el t i tul ar , p ues el  Banco  l l evar á  

un  r egi str o  de las oper aci ones r eali zadas y  un  ar chi vo  de justi fi cantes de la  

ór denes r eci bi das. 

       E l Extr acto  de  la  Cuenta  de  Valor es constit uye par a  el Banco, sal vo  er r or , 

un  medio  acr edit ati vo  del r egi str o  y  del  der ech o  del t i tu lar sobr e los valor es 

indi cad os en  él , enten diénd ose  que el últ i mo  Extr acto  r efl eja  l a  r eal ida d  vigente  

en  esa  fecha, susti tuyendo  y  an uland o  los Extr actos de fechas anter ior es. D i cho  

Extr acto  es un  documento  n omin ati vo  e  intr a nsfer i bl e, no  p u diendo  ser , por 

tanto, obj eto  de  tr ansmisió n  o end oso, y  co nsti tuye  títu lo  sufi ci ente  p ar a  q ue  el 

ti tu lar pueda  exig i r  del Banco  la  r esti tución  de los valor es deposi tad os a  

admini str ados por el mi smo, l o  q ue  no  impedi r á  que el t i t ular p ueda  acr edit ar  

su  der echo  p or  otr os medios. 

 

 

i )      Com i si ones, gastos e  i m puestos. 

 

       E l Banco  co br ar á  las comisiones y  g astos establecidas en  su  Tar if a  de  

Comisio nes y  G astos reper cutib l es a  C li entes vigentes en  cad a  momento, p or  

l as o per aci ones rel ati vas a  la  constituci ó n, ca ncelaci ón  y  admini str aci ón  de 

dep ósi tos, sin  per j u i cio  de  cu alesquier a  otr as comisiones  que puedan  
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devengarse p or r azón  de otr as oper acio nes or denadas por el ti tu lar o  

r eal i zadas por su  cuenta  en  r elaci ó n  con  los val or es.  

       Cualquier mo di fi cación  q ue  el Banco  r eali ce  de  su  Tar j eta  de  Comisio nes y  

G astos por estas oper acio nes, ser á  comuni cada  p or  escr i to  al t i t ular , pudien do  

no  obstante, i ncor p or arse  a  cu alqui er  i nfor mación  per i ódi ca  que el Ba nco  l e  

deba  sumini str ar . Si el t i tu lar no  aceptase  l a  modi f i caci ón, podr á  d ar por 

cancelado  el pr esente  contr ato, comu ni cándolo  al Ba nco. Pasa d os dos meses a  

par ti r  de  l a  notif i cación  al t i tular  sin  manif estaci ón  a lguna  en  su  contr a, se  

entender á  que  acepta  la  mo difi cación, y  l as  n uevas condi ci o nes se apl i car án  de 

for ma  inmediata. No  o bstante, si l a  modi fi cació n  i mpli case  clar amente un  

benefi cio  al ti tu lar , l as  nuevas tar i fas se  a pl i car án  inmediatamente (...). 

 

 

j )      Prov i si ón  de  f ondos y v al ores. 

 

       E l Banco  queda  autor i zado  p ar a  a deudar  las cantidades a  q ue a lu de  l a  

Estipulaci ón  “ Comisi o nes, g astos e  imp uestos” , en  l a  cuenta  asociada  y, en  su  

defecto  de  saldo  acr eedor sufi ci ente  en  d i cha  cuenta  asoci a da, en  cu alq ui er a  de  

las cuentas corr i entes  o, en  su  defecto, en  cu alquier a  de  las cuentas de ahorr o  

abier tas en  el Banco  a n ombr e  del t i tular y, f i n almente  se pr oceder á  a  la  venta  

de los valor es dep osi tados o  a dmini str ad os de  mayor  a  men or li q uidez en  el 

mer cad o. 

       Asimi smo, si se  pr o d ujer a  un  descu bier to  de valor es, ha biénd ose  cur sado  

por el t i tular  una  or den  de venta, ser án  de su  cuenta  l os per j ui cios de todo  

or den  q ue  pu dier an  pr oduci r se  al Banco, especia lmente  si l l egar a  a  ej er cit arse  

la  oper ación  de r ecompr a  p or el Ser vi ci o  de L iquidaci ón  y  Compensación  de 

Valor es (...). 

       D e acuer do  con  l o  di sp uesto  en  los ar tículos 1730  y  1780  del Có digo  C i vil , 

el Banco, en  gar antía  de la  r emuner aci ó n  debida  y  de  l as indemni zaci ones y  

r eembol sos a  q ue  ten ga  der echo, podr á  r etener  en  pr en da  los val or es q ue  en  

defin i t i va  estén  depositados o  a dmini str ados al amp ar o  de este  contr ato-ti po, 
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di sfr utando  el Banco  de la  pr efer encia  estableci da  en  el ar ti cul o  1922.2° . del 

Código  C i vil . 

 

 

k )      D uraci ó n  y ex tinció n  del contrato-ti p o. 

 

       E l pr esente  contr ato-ti po  se establece, sal vo  p acto  especial en  contr ar io, 

por t i empo  i ndefi nid o, exting ui én dose p or  l a  voluntad  unil a ter a l de cualquier a  

de la  p ar tes, pr evi o  avi so  con  quince  días hábi l es de antelación, pr ocediendo  el 

Ba nco  en  este  caso  y  tr a nscurr i do  este  p lazo, a  r est i tui r  al t i tul ar l os  valor es, 

bi en  media nte la  entr ega  físi ca  de  los títul os, bi en  mediante  el t r aspaso  o  

tr ansfer encia  a  l os Regi str os co nta bles de  otr a  Entidad  ad her ida  al Ser vi ci o  de 

Compensación  y  L iq uid ación  de Valor es, u  otr os Ser vi ci os de  L iquidaci ón, 

pr evia  devoluci ón  p or  el t i tular , en  amb os casos, del úl t i mo  Extr acto  de  la  

Cuenta  de Valor es o, en  su  caso, del cer t i fi cado  de l egi t imació n, así como  de  

los r esguar d os o  cer ti f i cad os de  dep ósit o  or igin al es q ue  el Banco  hubier a  

expedido, f i r mados por  el  t i tul ar , a  mod o  de r eci bí, pr ocedien do  el Banco, si 

el l o  fuer e  necesar io, a  r eali zar l a  consig n ación  j udi ci al de los valor es si el 

ti tu lar se  neg ase  a  r ecibi r l os.  

       No  obsta nte  lo  anter i or , el Banco  p odr á  d ar p or  r esuel to  el pr esente  

contr ato-ti po  de for ma  inmediata, si empr e  que concurr a  u na  ca usa  q ue  

justif i q ue  tal deci si ó n, que, a  título  mer amente  enu nciat i vo  y  n o  l imitati vo, so n  

las sigui entes:  

a)  Q ue no  se notif i q ue al Banco  cualq uier cambio  o modifi caci ón  en  la  

ti tu lar i da d  de los val or es deposi ta d os o  admini str ados;  

b)  Q ue  tuvi ese  l ug ar  l a  i nsol vencia  notor i a  del ti tul ar ;  

c)  Q ue  el ti tu lar  i ncumpla  cu alqui er a  de  l as o bl i gaci o nes contr aíd as en  vi r tud  

del pr esente  contr ato-ti p o, especialmente  las de  pago;  

d)  Q ue  el ti tu lar ma ntenga  sin  cancelar o  r eg ular i zar cualquier  descubier to  en  

la  cuenta  asoci ada  q uince días después de h a ber l o  ocasionad o;  
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e)  Que  se  pr omueva  contr a  el t it ul ar pr ocedi miento  ju di cia l , admini str ati vo  o  

notar i al en  que p ueda  pr oduci r se el emb ar go  o  sub asta  de sus bi enes, así como  

la  decl ar ación  de quiebr a  o  concurso  de acr eed or es, o  l a  sol i cit ud  de 

suspensión  de  pagos o  qui ta  y  esper a. 

  

 

l )      Resti tuci ón  o transf erencia  contable  de  l os v alores. 

 

       En  el supuesto  de  que se  soli ci te  el tr aspaso  de los valor es a  otr a  Entidad, 

ser á  necesar i o  q ue  se  cumpli mente  el modelo  q ue  al efecto  tenga  esta bl eci do  el 

Ba nco, el cual deber á  pr esentarse a l Ba nco  ju nto  con  el ú l t imo  Extr acto  de la  

Cuenta  de Valor es f i r mado  al d orso  p or el t it ul ar , a  mod o  de  r eci bí y  demás 

documentos necesar ios al efecto. 

       L lega d o  el caso, el Ba nco  r esti tui r á  a l t i tular l os  mi smos títu los entr egados, 

y  si el l o  no  fuer a  p osibl e, por r azón  de  la  fungibi li dad  de l os val or es, l e  

r esti tui r á  una  cantid a d  igual a  l a  dep osi ta d a  o  admini str a da, de  l a  mi sma  clase  

que l os deposi tados  o  admini str ad os, con  iguales car acter ísti cas y  q ue  

confi er a n  idénti cos der ech os. 

       No  p odr án  ser obj eto  de r est i tució n  los valor es afectados a  fi anzas o  

gar a ntías, ni l os  suj etos a  emb ar g os o  r etencio nes j udi ci al es. 

       E l Ba nco  per ci b i r á  l a  comisi ón  de ca ncelaci ón  o  de tr asp aso  contenidas en  

sus Tar i fas de  Comisi o nes vigentes en  el momento  de la  cancelación  o  tr asp aso, 

quedando  a utor i za d o  par a  a deu d ar estas cantidades en  la  for ma  pr evi sta  en  la  

Estipulaci ón  “ Comi si ones, g astos e  impuestos”  de este  documento. 

  

 

l l )     D om i cil i os. 

 

       A  efectos del envío  de  cor r esp on dencia  y  de  cualquier  t i p o  de noti fi cació n  o  

comuni caci ón, el t i tular desi gn a  como  domici l i o, p ar a  cad a  u no  de el l os, el 

i ndi cad o  en  el pr esente  contr ato. 
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       Cualquier cambio  o  modi f i caci ón  en  el d omi cil i o  expr esado  deber á  ser  

comuni ca do  p or escr i to  a  la  otr a  par te, l a  cual qued ar á  exo ner ad a  de cu alq uier  

r esp onsabil i da d  hasta  ta nto  no  se  efectúe  di cha  n otif i cación  (...). 
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       H em os podido  com pro bar l a  pro gresi v a  reducción  del ám bit o  de apl i caci ó n  

de los usos de  com ercio, hasta  n uestros días, l o  que  contrasta  con  l a  i m portanci a  

que tuv i eron  en  otras épocas hi stór i cas. Se pueden  apuntar  dos moti v os 

pr i ncipal es que  ex pli can  este  f enóm en o: 

1) D e un  l ado, l a  abun dante pro li f eraci ón  de  n orm as l egi sl ati v as y  

regl am entari as, resul tado  de l a asunci ón  de  l a  f unción  de tutel a  de l os in tereses 

col ecti v os por el Estado  m oderno. L o  cual es una m ani f estaci ón  del m o nop oli o  

l egi sl ati v o; real i zándose, en  detr i m ento  de l a  f unci ón  de l as costum bres, en  

general (y  de  los usos de com ercio, en  parti cu l ar) , com o  m ecani sm o  de  

autorreg ulaci ón  de l as  f uerzas soci al es con  capacidad  de  n orm ación. 

2)   D e  otro  l ado, el predom inio  de los contratos de  ad hesión, que respon den  a  

esq uem as negoci al es  rápi d os y uni f orm es, en  contratos-ti p o, a  trav és de l a  

est ipul aci ón  prev i a  y  uni l ateral de l as condi ci ones general es de co ntrataci ón, 

que una  parte, económ i cam ente  organi zada, i m pone a  otra, q ue  no  lo  está. N o  

obstante, en  ci ertos casos, estas condi ci ones general es p ueden  reco ger usos 

m ercanti l es  anter i ores; y , en  otros, ser or igen  de nuev os usos, si b i en  l i m i tados a  

su  ám bi to  de  apli caci ón  m ater i al , si em pre  y cuando  d i chas con di cio nes 

general es hayan  sido  objeto  de u na  o bserv ancia  uni f orm e, general y  duradera; y  

no  result en  contrar i as  a  l as l eyes m ercanti l es, ni ser i m puestas p or l a  v ol untad  

uni l ateral  de  una  de l as partes co ntractual es. 

 

       N o  obstante  el l o, se  hace necesari o  re-ex ami nar el  uso  de com erci o, ya  q ue  

no  se puede desconocer su  carácter de  f uente del D erecho  m ercanti l . En  

parti cul ar, se  p ueden  destacar v ar i as razo nes f un dam ental es que j usti f i can  l a  

ef i caci a  de  los usos bancarios com o  f uentes del D erech o  (enti éndase  B ancari o):  

1)   Pr incipal m ente, l a  ausencia  de  u na  L ey de Co ntratos B ancarios, que regule  

un  i m portante  sector de l a  co ntrataci ón  m ercanti l , como  es el bancari o, 

di scip l i nado  por m ul ti tud  de di sposi ci ones regl am entar i as, que no  es si n o  

ex presión  de  l a  desi di a  del l egi sl ador en  su  ordenación, del egando  di cha  f u nción  

en  l as autoridades adm ini strati v as. Esta  l abor l egi sl ati v a  es recl am ada p or l a  

doctr ina  desde hace ti em po; y, a  tal f i n, podemos recordar q ue, en  m ater i a  de 
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seg uros, el l egi sl ador ya  asum i ó  di cha tarea, cuando  en  1980  aprobó  l a L ey de  

Contrato  de  Seguro. Por otra  parte, no  ol v i dem os q ue m ult i tud  de  costumbres y  

usos j uríd i cos han  cr i stal i zado, f i nal m ente, en  L eyes (en  el ám bi to  m ercanti l , 

este  f enóm eno  de cr i stali zación  se  destaca  en  l a el aboración  del v igente  Có digo  

de Com erci o  de 1885); por tanto, cualquier f orm ul aci ón  l egi sl ati v a  que se  

empren da  rel ati v a  a  co ntrataci ón  bancari a  no  puede  descon ocer l a i m portante  

presencia  de  l os usos bancari os en  este  ám bito  m ater i al . 

2)   T am bién  hay razones de sustanti v idad  j urídi ca, por otra parte  rel ev ante  en  el 

ámbit o  d octr inal , p ues es preci so  dotar de un  m arco  n orm ati v o  propio  a  este  

destacado  sector j urídi co  del D erecho  m ercanti l , el cual t i ene un  ám bi to  de  

actuaci ó n  especial , or i entado  p or u n  conju nto  de  pri ncip ios propios. 

3)   A si m i sm o, l a  necesi dad  de of recer l as m ayores garantías j urídi cas posi bl es 

en  l a  co ntratació n  bancari a, de f orm a que  estén  perf ectam ente  del i m i tados l os 

derech os y obl igaci ones recíprocos de am bas partes co ntractuales, ev it ánd ose  

así un  el ev ado  grad o  de l i t i gi osidad  ante  los órgan os j udi ci al es. Con  ell o, se  

contr ibuye  a l a  reducció n  de los problem as tradi cionales de  l a  A dm ini straci ón  

de Just i ci a  en  España, ocasionad os p or el el ev ado  núm ero  de dem an das  

pl anteadas f rente  a  los actuales m edios hum anos y m ater i al es ex i stentes; hecho  

f av oreci do  p or el m ayor grado  de con oci m i ento  j urídi co  de  los ci u dadan os y por 

l a  f alt a  de  m ecani sm os arbit ral es i nterm edios, que  of rezcan  soluci o nes pactadas. 

4)  T ambién, el reco n oci m iento  de  un  hecho: el  i n tento  de u na  de l as partes 

contractual es, el B anco, p or asum i r el poder de norm ación, m ediante  l as 

condi ci o nes general es de l a  contrataci ón  bancari a, i nclu idas en  los di v ersos 

f orm ular i os, q ue el cl i ente  se  l i m i ta  a  f i rm ar; sustrayén d ose  así toda posibl e  

interv ención  a  l as organi zaci o nes de  usuarios bancari os en  su  proceso  de  

el ab oraci ón. Por lo  q ue es deseable  l a  f orm ación  de un  Consejo  Consult i v o  en  l a  

el ab oraci ón  y aprobación  de  condi ci ones general es u ni f orm es, en  el que  

parti cipen  l as autor idades adm ini strati v as y  l os representantes de  l as ent idades 

de crédi to  y de  los usuarios de l a  B anca. Es, preci sam ente, el actual carácter de  

i m posi ci ón  uni l ateral de di chas condi ci o nes general es lo  que i m pide  su  

consideració n  com o  f uente  del D erech o  (uni l ateral i dad  de i m posi ció n  de  l as 
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norm as j urídi cas reserv ado, en  ex clusiv a, al  poder l egi sl ati v o). Por el co ntrar io , 

di ch o  carácter j uríd i co  es reconocido  a  los usos bancarios, com o  usos del 

com erci o  específ i cos del sector bancario; usos del com erci o  q ue  son  f uente  del 

D erecho  m ercantil en  vi r tud  del art. 2  CCo., y que, p or su  co nsideraci ón  como  

costumbre, son  asi m i l ados a  ésta, com o  usos j urídi cos, en  v i r tud  del párr. 2º. del 

art. 1 .3  C C. 

5) Por últ i m o, hay  razo nes de v i r tual i dad  prácti ca, que abo gan  p or el 

reconoci m i ento  de l a  ef i caci a  de l os usos bancari os, dada  su  prox i m idad  al 

tráf i co  m ercanti l , en orm em ente  cam bi ante, l o  cual contrasta  con  el carácter de 

perm anencia  de  l a  L ey. 

 

       T odas estas razones ponen  de m ani f i esto  que, si bi en  el co n oci m i ento  del 

tráf i co  m ercanti l  actual hace  necesari a  l a  recopil aci ón  de  los usos de  com erci o, 

en  el ám bi to  estr i ctam ente bancari o, l a  reco pi l aci ón  de  costum bres y usos 

bancari os está  especial m ente  j usti f i cada, pues ell o  perm it e  reordenar y  

si stem ati zar l a  norm ati v a apl i cabl e  a l as operaci ones bancari as,  posib i l i t ando, 

asi m i sm o, su  pl asm ació n  en  cl áusulas contractual es. E l art. 12.13  del D ecreto  de 

16  de octu bre de 1 950  encom en dó, al respecto, al C .S.B . l a  tarea de u na  

reco pi l aci ón  ordenada de l os usos y costum bres m ercanti l es  bancari os; esta  

m i si ón, pese  a  l a  derogación  de  este  D ecreto  de 1950  por l a  D .D . Ú ni ca, ap. 3, 

de l a  L ey 3/1994, ha  si do  asum ida actualm ente, conf orm e a l a  O .M . de 13  de  

m ayo  de  1994, por l a  A .E .B ., com o  entidad  representati v a  de  los bancos, al 

sustit ui r a  aquél que ha  sido  di suel to, en  v i rtud  de lo  d i sp uesto  en  l a  D .A .1 1ª. de  

l a  L ey 3/19 94. N o  o bstante, esta  m i si ón  reco pil ator i a, atr i buida a  l a A .E.B ., 

com o  heredera  del Consejo  Superi or B ancari o, n o  se ha reali zado  aún, por l o  

que es i m posib l e determ inar el grado  de ef i caci a  de  l a recopil aci ón  de usos 

bancari os en  España. 

       A nte  l a  ausencia  de u na  reco pi l aci ón  de  costumbres y usos bancari os, hay 

que destacar l a  i m p ortante  f unci ó n  q ue ha desem peñado  el SRB E, desde  su  

creación  en  1987, com o  m ecani smo  de  protecció n  de  l a  cl i entel a  bancari a; p ues  

sus i nf orm es, si bi en  no  son  v inculantes para cli entes y entidades  de crédi to, han  
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perm iti do  determ inar  si l a  actuaci ón  de  éstas ha q uebrantado  norm as de  

di scip l i na bancari a  o  de usos bancari os y  buenas prácti cas bancari as. E l lo  ha  

conf orm ado  u na doctr ina en  l a  que basar l o  q ue debe ser una correcta  prácti ca  

bancari a; u ni f orm an d o, así, de  alguna f orm a, el co ntenido  de  l as rel aci o nes 

bancari as entre el cl i ente  y l a  enti dad  de  crédito. 

       Es l am entabl e  q ue  esta  l abor reco pil ator i a  n o  se  haya cum pl ido  en  nuestro  

país, ya q ue  di cha recopil aci ón  estaría  d otada de u na  gran  d osi s de presu nción  

de v eraci dad, que u na  parte  interesada  po dría  f un dam entar, haci endo  ref erencia  

a  l a  m i sm a, con  u na presunción  iu ris ta n tu m ; esto  es, cabría  i m pug narlo  con  u na  

prueba  en  contrar io  (bi en  p or no  ex i sti r  el uso, caer en  desuso  o  haber sido  

objeto  de  m o di f i caci ones, después de  haber sid o  recopi l ado). 

       O tra v entaj a  de to da tarea  recopi l ator i a, q ue  propugna una em presa de  estas 

característ i cas, es l a  f orm ulaci ón  de un  conjunto  de garantías en  el tráf i co  

m ercanti l , que se  ex presan, por un  l ado, en  ser un  m edio  prev enti v o  de  m al as 

prácti cas m ercanti l es, basándose  en  su  ef i caci a  inf orm ati v a; y , por otro  l ado, en  

l a  presu nció n  de  que los intereses part i cu l ares están  debidam ente  tutel ados a  

tenor del uso  en  cuest ión, y que los m étodos de  actuaci ón  em presari al están  

debidam ente co ntrol ados, suj etos a  los princip ios de  l a  correcci ó n  prof esio nal . 

 

       En  resum en, l a apli caci ón  prácti ca  de l as l eyes m ercanti l es, cuyo  m ás cl aro  

ex ponente  es el Código  de Com erci o, naci do  co n  u na  v ocación  de perm anencia  

y  de  generali dad  del si stem a j urídi co  m ercanti l , t i ene  un  ám bit o  de apl i cación  

m ater i al y  tem poral reducido, dado  el carácter de co ntin ua  m utabi l i dad  del 

tráf i co  m ercanti l ; en  cam bi o, l os  usos y  prácti cas m ercanti l es  ti enen  un  

f l oreci ente  cam p o  de  actuaci ón  (pr inci palm ente en  el com erci o  m arít i mo  y el 

m ercado  f i nanciero), q ue no se p uede ignorar. Por tanto, l as  recopi l aci ones de  

usos cum plen  u na im portante  f uente  de  con oci m i ento, del q ue no  p uede  

sustraerse  cualq uier i n tento  de  i nno vación  l egi sl ati v a, en   m ater i a  bancari a. 

 

 

M A N U EL  L U I S  PA N CO R BO  L Ó PEZ  
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L .O . 3/1979, de 18 de d i ciem bre, de  aprobaci ón  del E statu to  de  A utonom ía  del País  V asco   
(B O E  n úm . 306, del 2 2; y  B .O . del País  V asco  n úm . 3 2, de  12  de  enero  de  19 8 0). 
 
L .O . 4/1979, de 18 de d iciem br e, de  apro ba ci ó n  del E statu to  de  A utonom ía  de  C atalu ña  (B O E  
n úm . 306, del 22; y  D .O . de  l a  G eneral i tat de  C atal u ña  núm . 38, del 31). 
 
C onvención de las N aciones U n idas, hecha en  V iena el 11  de ab r il de 1980, rel at i v a  a  l os 
co ntratos  de  com prav enta  i n terna ci o nal de  m ercader ías, a  l a  que  se  ad hi r i ó  E spaña  por  
I nstrum ento  de  17  de  j ul i o  de  1990  (B O E  núm . 26, de  3 0  de  enero  de  1991; re ct.  en  B O E  núm . 
2 8 2, de  22  de  nov i em bre  de  1 996). 
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L ey 30/1980, de 21 de j un io, de  R egul aci ón  de  l os  Ó rgan os  R e ctores  del B anco  de  E spaña  
(B O E  n úm . 154, del 2 7) . 
 
L ey 50/1980, de 8 de octubre, de  C ontrato  de Seguro  (B O E  n úm . 250, del 1 7). 
 
O .M . de 17  de ener o de 1981, sobre  l i beral i z a ci ón  de  t i pos  de  i n terés y  d i v i den d os  bancar i os y  
f i nanci a ción  a  l arg o  p l a zo  (B O E  núm . 16, del 19). 
 
C B E  13/1981, de 24 de f ebr er o, rel at i v a  a  E nt i dades  de  D ep ósi to, t i pos  de  i n terés  y  norm as  de  
v al ora ci ón  y  l i qu ida ción. 
 
L .O . 6/1981, de 30 de d i ci em bre, de  aprobaci ó n  del Estatuto  de  A uto n om ía  de  A ndal ucía  (B O E  
n úm . 9, de  1 1  de  enero  de  1982; y  B .O . de  l a  Ju nta de A n dal ucía, B O JA , n úm . 2, de  1  de  f ebrero  
de  1982). 
 
L ey 6/1984, de 31 de m ar zo, de  m odi f i c a ci ó n  de  determ i nados art ícul os de  l os C ódi gos  C i v i l y  
de  C om erci o  y  de  l as  L ey es H ipote car i a, de  E nj ui ci am i ento  C ri m i nal y  de  R égi m en  Jur ídi co  de  
l as Soci edades A nóni m as, so bre  i nterd i c ción  (B O E  n úm . 80, de 3  de  abr i l ) . 
 
L ey 26/1984, de 19 de j u li o, G eneral para  l a  D ef ensa  de  l os C onsum i dores  y  U suari os  (B O E  
n úm . 176, del 24). 
 
D .-L eg. 1/1984, de 19  de j u li o, de  l a  Presidenci a  de  l a  G enerali dad  de  C atal uña, por  el  q ue  se  
aprueba  el T .R . de  l a  C om pil a ci ón  del D erecho  C i v i l  de  C atal u ña  (D .O . de  l a  G eneral i t at de  
C atal unya  núm . 4 5 6, del 2 7; rect.  en  D .O . de  l a  G eneral i tat de  C atal uny a  núm . 494, de  1 4  de  
di ci em bre, en  castel l ano) . 
 
L ey 34/1984, de 6  de agost o, de  ref orm a  urgente  de  l a  L ey  de  E nj ui ci am i ento  C i v i l  (B O E  núm . 
1 8 8, del 7; c.e. en  B O E  núm . 8, de  9  de  enero  de  198 5). 
 
L ey 3/1985, de 21 de m ayo, de  l a  Presidenci a  de  l a  D i p uta ción  G eneral de  A ragón, so bre  
adopci ó n, i ntegra ci ó n  en  el ordenam i ento  j ur ídi co  arag o nés y  m odi f i c a ci ó n  de  l a  C om pil a ción  
del D ere cho  C i v i l  de  A ragón  (B O A R  núm . 39, del 23, c.e. en  B O A R  n úm . 44, del 3 1, y  B O A R  
núm . 51, de  14  de j uni o; B O E  núm . 161, de  6  de  j ul i o, c.e. en  B O E  núm . 1 63, de 9  de  j ul i o, y  
B O E  n úm . 198, de  1 9  de  ag osto). 
 
L .O . 6/1985, de 1  de j u l io, del Poder  Judi ci al (B O E  núm . 1 5 7, del 2; c.e.  en  B O E  núm . 264, de  
4  de  nov i em bre). 
 
L ey  19/1985, de 16  de j u l io, C am bi ar i a  y  del C heque  (B O E  núm . 17 2, del 19; c.e. en  B O E  
n úm . 249, de  1 7  de  octubre) . 
 
L .O . 10/1985, de 2  de agosto, de  autor i z a ción  para  l a  adhesi ó n  de  E spaña  a  l as C om uni dades  
Europe as (B O E  núm . 1 8 9, del 8) . 
 
I nst r um ento de adhesión  de E spaña a las C om un idades E ur opeas, de 20  de sep t iem br e de 
1985 y 1  de enero de 1986 (B O E  n úm . 1, de  1  de  enero  de  1986). 
 
A cta Ú ni ca E ur opea de 17 de f ebrer o de 1986, f i rm ada  en  L ux em burgo, p or el que  se  
m odi f i c a  l os  T ratados  C o nsti tu ti v os  de  l as C om u ni dades  Europeas; y  rati f i cada  p or  E spaña  por 
I nstrum ento  de 9  de  d i ci em bre  de  1986  (D O C E , Seri e  L , núm . 1 6 9, de  29  de  j u ni o  de  1 987; 
B O E  n úm . 158, de  3  de  j u l i o  de  1987). 
 
O .M . de 21 de f ebrer o de 1986, rel at i v a  al  proc ed i m i ento  y  l a  t ram it a ción  de  l a  i m por ta ción  
(B O E  núm . 4 8, del 2 5; rect. en  B O E  n úm . 73, de  26  de  m arzo, y  B O E  núm . 9 1, de  1 6  de  abri l ) . 
 



564 

R .D .-L eg. 1298/1986, de 28 de j un io, so bre adaptaci ó n  del D ere cho  v i gente  en  m ater i a  de  
ent i dades de crédi to  al de  l as C om uni dades Euro pe as  (B O E  n úm . 155, del 3 0). 
 
D i rect i va 87/102/C E E , del C onsej o, de 22 de d ici em bre de 1986, de  apro xi m a ci ó n  de  l as  
di sposi ci o nes l egal es, regl am entar i as y  adm i n i strat i v as  de  l os  E stados  m i em bros en  m ater i a  de  
crédi to  al  consum o  (D O C E, Ser i e  L , núm . 4 2, de 12  de  f ebrero  de  1987). 
 
O .M . de 3 de m ar zo de 1987, rel at i v a  a  l i beral i z a ci ó n  de  t i p os  de  i n terés  y  com i si o nes y  sobre  
norm as  de  a ctuaci ón  de  l as enti dades  de dep ósit o  (B O E  n úm . 5 5, del 5) . 
 
C B E  15/1987, de 7  de m ayo, rel at i v a  a  E nti dades  de  D ep ósi to: ti pos de i nterés, com i si ones y  
norm as  de  a ctua ci ó n  con  l a  cl i entel a  (B O E  núm . 1 18, del 1 8) . 
 
C B E  24/1987, de 21 de j u li o, sobre  O rgani z a ción  y  Fu nci onam i ento  del Serv i ci o  de 
R ecl am a ci ones (B O E  n úm . 19 0, de  10  de  agosto). 
 
L ey 24/1988, de 28 de j u l i o, del M ercado  de  V al ores (B O E  n úm . 181, del 2 9; c.e. en  B O E   
n úm . 122, de  2 3  de  m ay o  de  1 989, y  B O E  núm . 185,  de  4  de  agosto  de  1 989). 
 
L ey 26/1988, de 29 de j u l io, sobre  D i sci pl i na  e  I n terv enci ó n  de  l as Enti dades de  C réd i to  (B O E  
n úm . 182, del 30; c.e. en  B O E  núm . 1 8 5, de 4  de  ag osto  de  1 989). 
 
L ey 32/1988, de 10 de noviem br e, de  M arc as (B O E  núm . 2 7 2, del 12). 
 
R .D . 771/1989, de 23 de j un io, q ue  estab l e ce el R égi m en  Juríd i co  de  l as E nti dades de  C rédit o  
de  Á m bi to  O perat i v o  L i m it ado  (B O E  núm . 1 5 2, del 27; c.e. en  B O E  n úm . 172,  de  2 0  de  j u l i o) . 
 
L ey 16/1989, de 17 de j u l i o, de  D ef ensa  de  l a  C om petenci a  (B O E  n úm . 170, del 1 8). 
 
L ey 19/1989, de 25 de j u li o, de  ref orm a  parci al y  adaptaci ó n  de  l a  l egi sl aci ón  m ercanti l a  l as  
D i rect i v as de  l a  C EE  en  m ater i a  de soci edades (B O E  núm . 1 7 8, del 2 7) . 
 
O .M . de 12 de d i ciem bre de 1989, rel at i v a  a  t i p os  de  i n terés y  com i si ones, norm as  de  
a ctua ci ón, i nf orm a ci ón  a  cl i entes y  p u bl i ci dad  de  l as enti dades de  crédit o  (B O E  núm . 303, del 
1 9) . 
 
R .D .-L eg. 1564/1989, de 22 de d ici em bre, p or el que  se  aprueba  el T .R . de  l a  L ey  de  
Soci edades A nóni m as  (B O E  n úm . 310, del 2 7; c.e. en  B O E  núm . 28, de  1  de  f ebrero  de  199 0) . 
 
D i rect i va 90/88/C E E , del C onsej o, de 22 de f eb rer o de 1990, q ue  m odi f i ca  l a  D i re cti v a  
87/1 0 2/C E E, rel at i v a  a  l a  aprox i m aci ón  de  l as  di sp osi ci ones l egal es, regl am entar i as y  
adm i ni strat i v as  de  l os E stad os m i em bros en  m ater i a  de  crédit o  al  consum o  (D O C E , Seri e  L , 
n úm . 61, de  10  de  m arzo) .  
 
R .D . 816/1990, de 22 de j un io, de  m odi f i c a ci ón  del R egl am ento  G eneral de  l as  C ám aras  de  
C om erci o, I ndustr i a  y  N av egaci ó n  de  E spaña   (B O E  núm . 15 2, del 2 6; re ct. en  B O E  núm . 163, 
de  9  de  j u l i o) . 
 
D .-L eg. 79/1990, de 6 de sep t iem br e, de  l a  C o nsel l er i a  A dj unta  a  l a  Presi denci a, p or  el  q ue  se 
aprueba  el T .R . de  l a  C om pil a ci ó n  del D ere cho  C i v i l  de  l as  I sl as  B al e ares  (B .O . de  l es I l l es  
B al e ars  núm . 120, de  2  de  octubre; c.e. en  B .O . de  l es I l l es  B al e ars  núm . 3 6, de  2 1  de  m arzo  de  
1 9 9 1, en  castel l ano). 
 
C B E  8/1990, de 7 de sep t iem bre, a  enti dades de  crédi to, sobre transparenci a  de  l as o peraci ones  
y  prote c ci ón  de  l a  cl i entel a  (B O E  núm . 226, del 20). 
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C B E  6/1991, de 13 de noviem bre, a  Enti dades G estoras del M erc ado  de  D eu da  Públ i ca  en  
A nota ci o nes (B O E  núm . 281, del 23). 
 
T r atado de la  U n ión  E u r opea de 7  de f ebr er o de 1992, f i rm ad o  en  M a astr i cht,  por  el que  se  
m odi f i c a  l os  T ratados  C onsti tut i v os  de  l as C om unidades E urope as;  y  rat i f i c ado  por  E spaña  p or 
I nstrum ento  de  29  de  d i ci em bre  de  1992  [ D O C E , Seri e  C , núm . 1 9 1, de 29  de  j ul i o; B O E  n úm . 
11, de  1 3  de  enero  de  1 9 9 4; re ct.  en  B O E  núm . 12, de  14  de  enero  de  1994, B O E  núm . 138  
(supl em ento)  de  10  de  j u ni o  de  1 9 9 4, B O E  núm . 93  de  1 8  de  abr i l  de  1 9 9 7, y  B O E  núm . 2 5 4  de  
23  de octu bre  de  1 999] . 
 
L ey 10/1992, de 30 de ab r il , de  M edi das U rgentes  de  R ef orm a  Proc esal (B O E  n úm . 1 0 8, de  5  
de  m ay o) . 
 
L ey  13/1992, de 1  de j un i o, de  re cursos  prop i os  y  superv i si ó n  en  base  consol i dada  de  l as 
ent i dades f i nanci eras (B O E  núm . 132, del 2). 
 
L ey 3/1992, de 1  de j u li o, del Par l am ento  V asco, por l a  que  se  aprueba  el D ere cho  C i v il Foral 
del País  V asco  (B .O . del País  V asco  núm . 1 5 3, de 7  de agosto). 
 
L ey 30/1992, de 26 de noviem br e, de  R égi m en  Jurídi co  de  l as A dm i ni st raci ones Pú bl i c as y  del 
Proc edi m i ento  A dm i ni strati v o  C om ú n  (B O E  núm . 28 5, del 27; c.e. en  B O E  n úm . 31 1, de  2 8  de  
di ci em bre, y  B O E  núm . 23, de  27  de  enero  de  1 9 93) . 
 
C B E  22/1992, de 18 de d iciem br e, sobre  n orm as de  f u nci onam i ento  del m erc ado  de  di v i sas 
(B O E  n úm . 310, del 2 6) . 
 
L .O . 9/1992, de 23 de d ici em bre, de  T ransf erenci a  de  C om petenci as (B O E  núm . 30 8, del 2 4). 
 
L ey 3/1993, de 22 de m ar zo, B ási ca  de  l as C ám aras  O f i ci al es  de  C om erci o, I ndustr i a  y  
N av egación  (B O E  n úm . 70, del 23). 
 
D i rect i va 93/13/C E E , del C onsej o, de 5 de abr i l de 1993, sobre  l as cl áusul as ab usi v as en  l os  
co ntratos c el ebrad os co n  l os consum i dores (D O C E, Ser i e  L , n úm . 95, del 21). 
 
L ey 11/1993, de 15 de j u li o, de  l a  Presi denci a  de  l a  Junta  de  G al i ci a, sobre  el recurso  de  
c asa ci ón  en  m ater i a  de  D ere cho  ci v i l especi al (D O G  n úm . 141, de 26  de  j u l i o; B O E  núm . 271, 
de  12  de nov i em bre). 
 
C B E  13/1993, de 21  de d i ci em bre, p or  l a  que  se  m odi f i ca  l a  C i rcul ar 8/1 990, de  7  de  
septi em bre (B O E  n úm . 31 3, del 3 1). 
 
L ey  19/1993, de 28 de d iciem bre, sobre  determ i nadas m edi das de  prev ención  del b l anq ueo  de  
c apit al es (B O E  núm . 311, del 2 9). 
 
L ey  2/1994, de 30 de m ar zo, sobre  Subroga ci ón  y  M odi f i c a ci ón  de  Préstam os  H i pote c ar i os 
(B O E  n úm . 80, de  4  de  abri l ) . 
 
L ey 3/1994, de 14 de abr i l , por l a  q ue  se adapta  l a  l egi sl aci ón  español a, en  m ateri a  de  ent i dades  
de  crédit o, a  l a  Seg u nda  D i rect i v a  de  C o ordi naci ó n  B anc ar i a  (B O E  núm . 9 0, del 15). 
 
O .M . de 5  de m ayo de 1994, sobre transparenci a  de  l as condi ci ones f i nanci eras de  l os 
préstam os  hi pote c ari os (B O E  núm . 1 1 2, del 11). 
 
O .M . de 13 de m ayo de 1994, por l a  que  se  desi gna  a  l a  A soci a ci ó n  E spañol a  de  B anca  Pr i v ada  
com o  enti dad  representat i v a  de  l os bancos q ue  com ponen  el C onsej o  Super i or B anc ar i o  y 
dest i natar i a  de  l a  total i dad  de  su  patr i m o ni o  (B O E  n úm . 123, del 24). 
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L ey 13/1994, de 1 de j un i o, de  A uton om ía  del B anco  de  E spaña  (B O E  núm . 131, del 2). 
 
C B E  5/1994, de 22 de j u l i o, por  l a  que  se  m o di f i ca  l a  C i rcul ar 8/1 990, de  7  de  septi em bre 
(B O E  n úm . 184, de  3  de  agosto). 
 
L ey 2/1995, de 23 de m arz o, de  Soci edades  de  R esp onsabi l i dad  L i m it ada  (B O E  n úm . 71, del 
2 4) . 
 
L ey 7/1995, de 23 de m ar zo, de  C rédi to  al C onsum o  (B O E  n úm . 72, del 25; c.e. en  B O E  núm . 
1 1 3, de  12  de  m ayo) . 
 
L ey 4/1995, de 24 de m ayo, de  l a  Presi denci a  de  l a  Junta  de  G al i ci a, sobre D erecho  C i v i l de  
G al i ci a  (D O G  n úm . 107, de  6  de  j un i o; B O E  n úm . 1 52, de  27  de  j un i o). 
 
R .D . 1245/1995, de 14 de j u l io, so bre  cre a ción  de  bancos, a ct i v i dad  transf r o nter i za  y  otras  
cuest i ones rel ati v as  al régi m en  j urídi co  de  l as enti dades de  crédi to  (B O E  n úm . 181, del 31). 
 
O .M . de 27 de octubre de 1995, por l a  q ue  se  m odi f i ca  l a  de  5  de  m ay o  de  1 994, sobre  
transparenci a  de  l as  co n di ci ones f i nanci eras de  l os  préstam os  hi potec ari os  (B O E  núm . 261, de  1  
de  nov i em bre). 
 
L ey 7/1996, de 15 de enero, de  O rdena ci ón  del C om erci o  M inor i sta  (B O E  núm . 1 5, del 17, 
corre c ci ón  de  erratas en  B O E  núm . 42, de  17  de f ebrero) . 
 
C B E  3/1996, de 27 de f ebrer o, por  l a  que  se  m o di f i c a  l a  C i rcu l ar 8 /19 9 0, de  7  de  septi em bre  
(B O E  n úm . 63, de  13  de  m arzo) . 
 
R .D . 692/1996, de 26 de abr i l , sobre  el R égi m en  Jur ídi co  de  l os  E stabl e ci m i entos  F i nanci eros  
de  C réd i to  (B O E  n úm . 1 26, de  24  de  m ay o). 
 
R .D . 1784/1996, de 19 de j u l i o, por el q ue  se  aprueba  el R egl am ento  del R egi stro  M ercanti l 
(B O E  n úm . 184, del 3 1) . 
 
R ecom endación  97/489/C E , de la  C om isión , de 30 de j u li o  de 1997, rel at i v a  a l as  
transa c ci o nes ef ectuadas  m edi ante  i nstrum entos  el e ctrón i cos de  pag o, en  par ti cul ar  l as  
rel a ci ones  entre  em i sores  y  t i t u l ares de  tal es  i nstrum entos  (D O C E, Seri e  L , núm . 208, de  2  de  
agosto)  
 
T r atado de la  U nión  E ur opea de 2  de octubre de 1997, f i rm ado  en  Á m sterdam , por el que  se  
m odi f i c a  el T ratado  de  l a  U nión  E uropea, l os  T ratados  C onsti t ut i v os  de  l as C om uni dades 
Europe as  y  determ i nados  a ctos  conex os; y  rat i f i c ado  por E spaña  por Instrum ento  de  2 3  de  
di ci em bre  de  1 998  (B O E  núm . 1 0 9, de  7  de m ay o  de  1 999; re ct. en  B O E  núm . 188, de  7  de  
agosto  de  1 999). 
 
L ey 50/1997, de 27 de noviem bre, sobre  O rgani z a ción, C om petenci a  y  Funci onam i ento  del 
G o bi erno  (B O E  núm . 28 5, del 2 8). 
 
C B E  4/1998, de 27 de enero, por l a  q ue  se m o di f i c an  l as C i rcu l ares 8/1990, de  7  de  septi em bre, 
y  8 /1992, de 24  de  abri l (B O E  núm . 38, de  1 3  de  f ebrero). 
 
L ey 7/1998, de 13 de ab r i l , de  C o n di ci o nes G eneral es de  l a  C ontrataci ón  (B O E  núm . 8 9, del 
1 4) . 
 
L ey 46/1998, de 17 de d iciem bre, so bre  i ntrod uc ción  del euro  (B O E  núm . 30 2, del 1 8). 
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L ey  4/1999, de 13  de ener o, de  m odi f i ca ci ó n  de  l a  L ey  30/1 9 9 2, de  2 6  de  no vi em bre, de  
R égi m en  Juríd i co  de  l as A dm in i stra ci ones Pú bl i cas y  del Proc edi m i ento  A dm i ni strati v o  C om ú n  
(B O E  n úm . 12, del 14; c.e. en  B O E  núm . 16, del 19, y  B O E  núm . 3 0, de 4  de  f ebrero). 
 
L ey 1/1999, de 24 de f ebrer o, de  l a  Presi denci a  de  l a  D i putaci ó n  G eneral de  A rag ó n, por l a  q ue  
se  regu l a  l as suc esi ones  por c ausa  de  m uer te  (B O A R  n úm . 26, de  4  de  m arzo; B O E  núm . 72, de  
25  de m arzo). 
 
C B E  3/1999, de 24 de m ar zo, p or  l a  que  se  m odi f i c an  l as  C i rcu l ares  8/19 90, de  7  de  
septi em bre, y  1/1 997, de  31  de  enero  (B O E  núm . 8 3, de 7  de abr i l ) . 
 
C B E  7/1999, de 29  de j un io, por  l a  que  se  m odi f i c a  l a  C i rcul ar  8/19 9 0, de  7  de septi em bre  
(B O E  n úm . 1 6 3, de  9  de  j u l i o). 
 
R .D . 1828/1999, de 3 de d i ci em br e, por  el  q ue  se  aprueba el R egl am ento  del R egi stro  de  
C ondi ci o nes G eneral es de  C ontrata ción  (B O E  núm . 3 0 6, del 23). 
 
L ey 15/1999, de 16 de d iciem bre, de  l a  Ju nta de  A ndal ucía, reg ul ad ora  de  l as C aj as de  A horros  
de  A ndal ucía  (B O JA  núm . 1 5 0, del 2 8; B O E  núm . 15, de  18  de  enero  de  2 0 00) . 
 
R .D . 1906/1999, de 17 de d iciem br e, p or el que  se  regul a  l a  co ntrata ción  tel ef ó ni ca  o  
el ectrón i ca  co n  cond i ci ones general es, en  desar rol l o  del ar t ícul o  5.3  L C G C  (B O E  núm . 31 3, del 
3 1) . 
 
L ey 1/2000, de 7 de enero, de  E nj ui ci am i ento  C i v i l  (B O E  núm . 7, del 8; rect.  en  B O E  núm . 9 0, 
de  14  de abr il ,  y  B O E  n úm . 1 8 0, de  2 8  de  j u l i o  de  2 0 01). 
 
C B E  1/2000, de 28 de ener o, por  l a  q ue  se  m odi f i ca  l a  C i rcu l ar  8 /1990, de  7  de  septi em bre  
(B O E  n úm . 35, de  10  de  f ebrero) . 
 
D i rect i va 2000/12/C E , del Par lam ento E u r opeo y del C onsej o, de 20 de m arz o de 2000, 
rel at i v a  al  acc eso  a  l a  a ct i v i dad  de  l as  ent i dades  de  crédi to  y  a  su  ej erci ci o  (D O C E , Ser i e  L , 
n úm . 126, de  2 6  de  m ay o) . 
 
T r atado de N i za de 26 de f ebrer o de 2001, por  el que  se  m odi f i c a  el T ratado  de  l a  U ni ón  
Europea, l os  T ratados const i tut i v os de  l as C om uni dades E urope as y  determ i nados a ctos 
co nex os; si endo  autor i z ada  l a  rat i f i c a ci ó n  por  E spaña  por L .O . 3/200 1, de  6  de  nov i em bre  (B O E  
núm . 26 7, del 7) . 
 
C B E  3/2001, de 24 de sept iem bre, p or l a  q ue  se  m odi f i ca  l a  C i rcul ar  8/1 990, de  7  de  
septi em bre  (B O E  núm . 24 2, de 9  de  octubre). 
 
L ey 17/2001, de 7 de d ici em br e, de  M arc as (B O E  núm . 2 9 4, del 8). 
 
C B E  4/2002, de 25  de j un io, so bre  estadísti c as  de  l os  t i pos  de  i nterés  que  se  ap l i c an  a  l os  
depósi tos y  a  l os créd i tos  f r ente  a  l os hogares  y  l as  soci edades no  f i nanci eras (B O E  núm . 157, de  
2  de  j u l i o) . 
�
L ey  39/2002, de 28  de oct ubr e, sobre  transposi ci ón  al ordenam i ento  j u r íd i co  español de  
di v ersas di re ct i v as  com u nit ar i as en  m ater i a  de  prote c ción  de  l os  i ntereses de l os co nsum i d ores  y  
usuar i os  (B O E  núm . 2 5 9, del 29). 
 
L ey 44/2002, de 22 de nov iem bre, de  M edi das de  R ef orm a del Si stem a  F i nanci ero  (B O E  n úm . 
2 8 1, del 2 3; c. e. en  B O E  n úm . 33, de  7  de  f ebrero  de  20 03). 
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L ey 29/2002, de 30 de d i ciem bre, de  l a  Presidenci a  de  l a  G enerali dad  de  C atal uña, por l a  q ue 
se  aprueba  l a  Pri m era  L ey  del C ódi go  C i v i l de  C atal uña  (D .O . de  l a  G eneral i t at de  C atal uny a  
n úm . 37 9 8, de  13  de  enero  de  200 3; B O E  núm . 3 2, de  6  de f ebrero  de  2003). 
 
L .O . 8/2003, de 9  de j u li o, para  l a  R ef orm a  C o ncursal ,  por l a  q ue  se  m odi f i ca  l a  L .O . 6 /1985, 
de  1  de  j u l i o, del Po der  Judi ci al (B O E  núm . 1 6 4, del 1 0). 
 
L ey 22/2003, de 9 de j u l io, C oncursal (B O E  núm . 164, del 10). 
 
L .O . 20/2003, de 23 de d iciem br e, de  m odi f i caci ón  de  l a  L ey  O rgáni ca  del Poder Judi ci al 
(B O E  n úm . 309, del 2 6) . 
 
L ey 62/2003, de 30 de d iciem bre, de  M edidas  F i sc al es, A dm i n i st rat i v as  y  del O rden  Soci al 
(B O E  n úm . 313, del 31; re ct. en  B O E  núm . 3, de  3  de  enero  de  200 4, y  B O E  núm . 79, de  1  de  
abr il de  2 004). 
 
R .D . 303/2004, de 20 de f ebrer o, por el que  se  aprueba  el R egl am ento  de  l os C om i si onados 
para  l a  D ef ensa  del C l i ente  de  Serv i ci os Fi nanci eros  (B O E  n úm . 54, de  3  de  m arzo). 
  
O .M . 734/2004, de 11 de m ar zo, rel at i v a  a l os  D epar tam entos y  Serv i ci os de  A tenci ó n  al 
C l i ente  y  el D ef ensor del C l i ente  de  l as E nti dades F i nanci eras (B O E  núm . 72, del 24). 
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Í N D I C E  C R O N O L Ó G I C O  D E  SE N T E N C I A S  C I T A D A S 
 
 
 

T R I B U N A L  D E  JU ST I C I A  D E  L A S C O M U N I D A D E S E U R O PE A S 
 
    ST JC E  de 2 1-1-1999  (T JC E  1999\3). 
 

    ST JC E  de 1 6-3-1999  (T JC E  1999\63) . 
 

 
 

T R I B U N A L  C O N ST I T U C I O N A L  
 
    ST C  de  2 8-7-1981  (R T C  1 9 81\32) . 
 
    ST C  de  1 6-1 1-19 8 1  (R T C  1981\37) . 
 
    ST C  de  2 8-1-1982   (R T C  1982\1).  
 
    ST C  de  2 8-6-1983  (R T C  1 9 83\57) . 
 
    ST C  de  9-10-1984  (R T C  1 9 84\91) . 
 
    ST C  de  2 4-1 1-19 8 8  (R T C  1988\220). 
 
    ST C  de  2 6-1-1989  (R T C  1 9 89\15)  
 
    ST C  de  5-10-1992   (R T C  1992\135) ] .  
 
    ST C  de  1 3-1 1-19 9 2  (R T C  1992\178). 
 

    ST C  de  1 1-3-1993  (R T C  1 9 93\87) . 
 
    ST C  de  6-5-19 9 3  (R T C  1 9 9 3\155). 
 
    ST C  de  6-5-19 9 3  (R T C  1 9 93\156). 
 
    ST C  de  1 7-6-1993  (R T C  1 9 93\204). 
 
    ST C  de  2 3-1 2-19 9 3  (R T C  1993\386). 
 
    ST C  de  3 0-5-1996  (R T C  1 9 96\96) . 
 
    ST C  de  2 7-2-1997  (R T C  1 9 97\37) . 
 
    ST C  de  1 6-1 2-19 9 9  (R T C  1999\235). 
 
    ST C  de  2 5-3-2004  (R T C  2004\47) . 

 
 

T R I B U N A L  SU PR E M O  
 
    ST S  de  18-3-19 1 1. 
 
    ST S  de  25-2-19 2 5. 
 
    ST S  de  2-4-1925  (JC , t. 166, núm . 7) . 
 
    ST S  de  29-9-19 2 5. 
 
    ST S  de  28-10-1927. 
 
    ST S  de  2 4-4-19 2 9. 
 
    ST S  de  3-1-1933  (R J  1933\1404). 
 
    ST S  de  2 9-1-19 3 4  (R J  1934\7 6) . 
 
    ST S  de  2 7-4-19 4 5  (R J  19 4 5\6 8 5). 
 
    ST S  de  1 4-11-1951  (R J  1951\2714). 
 
    ST S  de  22-1-19 5 3  (R J  19 5 3\2 5 8). 
 

 
    ST S  de  1 6-2-19 6 5  (R J  19 6 5\6 1 4). 
 
    ST S  de  6-1 0-19 6 5  (R J  1965\4 3 58). 
 
    ST S  de  30-4-19 6 6  (R J  19 6 6\2 1 72). 
 
    ST S  de  16-6-19 6 7  (R J  19 6 7\2 9 21). 
 
    ST S  de  28-6-19 6 8  (R J  19 6 8\3 6 07). 
 
    ST S  de  2-7-1973  (R J  1973\2931). 
 
    ST S  de  1 4-4-19 7 5  (R J  19 7 5\1 5 17). 
 
    ST S  de  8-7-1977  (R J  1977\3499). 
 
    ST S  de  29-5-19 7 8  (R J  19 7 8\1 9 52). 
 
    ST S  de  14-4-19 8 0  (R J  19 8 0\1 4 15).  
 
    ST S  de  30-6-19 8 0  (R J  19 8 0\2 4 17). 
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    ST S  de  9-1 0-19 8 1  (R J  19 8 1\3 5 95). 
 
    ST S  de  10-3-19 8 3. 
 
    ST S  de  29-4-19 8 3  (R J  19 8 3\2 1 98). 
 
    ST S  de  31-1-19 8 5  (R J  19 8 5\2 2 5). 
 
    ST S  de  21-6-19 8 5  (R J  19 8 5\3 3 05). 
 
    ST S  de  16-11-1985. 
 
    ST S  de  1 7-10-1987  (R J 198 7\7293). 
 
    ST S  de  21-4-19 8 8  (R J  19 8 8\3 2 69). 
 
    ST S  de  14-3-19 8 9  (R J  19 8 9\2 0 43). 
 
    ST S  de  10-7-19 8 9  (R J  19 8 9\5 4 19). 
 
    ST S  de  12-12-1990  (R J  1990\9997). 
 
    ST S  de  18-2-19 9 1  (R J  1 991\1 4 49).  
 
    ST S  de  2 8-2-19 9 1  (R J  19 9 1\1 6 13). 
 
    ST S  de  8-1 0-19 9 2  (R J  19 9 2\7 5 39). 
 
    ST S  de  2-4-1993  (R J  1993\2985). 
 
    ST S  de  2 1-7-19 9 3  (R J 1993\6 1 78). 
 
    ST S  de  30-3-19 9 4  (R J  1 994\2 3 11).  
 
    ST S  de  8-4-1994  (R J  1994\2733). 
 
    ST S  de  12-6-19 9 4  (R J  1 994\4 8 11).   
 
    ST S  de  1 7-6-19 9 4  (R J  19 9 4\6 7 25). 
 
    ST S  de  1 1-7-19 9 4  (R J  1 994\6 3 87).  
 
 

    ST S  de  1 6-11-1994  (R J  1994\8837). 
 
    ST S  de  25-5-1 995  (R J  1 995\4 2 63).  
 
    ST S  de  19-12-1995  (R J  1995\9425).  
 
    ST S  de  12-2-19 9 6  (R J  19 9 6\1 2 47). 
 
    ST S  de  26-11-1996  (R J  1996\8581).  

    ST S  de  9-1 0-19 9 7  (R J  19 9 7\7 0 66). 
 
    ST S  de  11-12-1997  (R J  1997\8973). 
 
    ST S  de  1 4-7-19 9 8  (R J  19 9 8\6 2 54). 
 
    ST S  de 27-3-19 9 9  (R J  1 999\2 3 71).   
 
    ST S  de  25-10-1999  (R J  1999\7399).  
 
    ST S  de  7-4-2000  (R J  2000\2349). 
 
    ST S  de  14-12-2000  (R J  2000\10441).  
 
    ST S  de  30-3-20 0 1  (R J  2 001\6 6 40). 
 
    ST S  de  30-11-2001  (R J  2002\9693). 
 
    ST S  de  21-12-2001  (R J  2001\10053). 
 
    ST S  de  7-5-2002  (R J  2002\4046). 
 
    ST S  de  30-9-20 0 2  (R J  20 0 2\8 4 89). 
 
    ST S  de  25-10-2002  (R J  2002\9308). 
 
    ST S  de  20-12-2002  (R J  2003\224). 
 
    ST S  de  30-4-20 0 3  (R J  20 0 3\3 5 23). 
 
    ST S  de  2-3-2004  (R J  2004\805). 
 
    ST S  de  11-2-20 0 5  (R J  20 0 5\1 6 65). 

 
 
 

A U D I E N C I A S PR O V I N C I A L E S 
 
    SA P  de  T eruel , de  21-1-1993  (A C  
1 9 93\636).   
 
    SA P  de  A stur i as, de  2 2-1-19 9 3  (A C  
1 9 93\32).  
 
    SA P  de  Santa  C ruz  de  T eneri f e, de  29-5-
1 9 9 3  (A C  1 9 93\106 4).  

    SA P  de  N av arra, de  6-7-19 9 3  (A C  
1 9 93\1479).  
 
    SA P  de  C uenca, de  14-1-19 94  (A C  
1 9 94\1669).  
 
    SA P  de  B arc el ona, de  17-2-1 9 9 4. 
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    SA P  de  M urci a, de  2 4-2-1 994  (A C  
1 9 94\345).  
 
    SA P  de  O rense, de  21-3-19 94  (A C  
1 9 94\392).  
 
    SA P  de  Pontev edra, de  18-4-19 9 4  (A C  
1 9 94\666).  
 
    SA P  de  M urci a, de  2 3-4-1 994  (A C  
1 9 94\665).  
 
    SA P  de  C uenca, de  1-7-19 9 4  (A C  
1 9 94\1204).  
 
    SA P  de  T ol edo, de  20-7-19 94  (A C  
1 9 94\1313).  
 
    SA P  de  Santa  C ruz  de  T eneri f e, de 8 -10-
1 9 9 4  (A C  1 9 94\186 1).  
 
    SA P  de  C órdo ba, de  3-12-1994  (A C  
1 9 94\2160).  
 
    SA P  de  L eón, de  7-1 2-19 9 4  (A C  
1 9 94\2163).  
 
    SA P  de  A stur i as, de  1 4-3-19 9 5  (A C  
1 9 95\422).  
 
    SA P  de  Pal enci a, de  1 1-4-19 9 5  (A C  
1 9 95\659).  
 
    SA P  de  N av arra, de  21-4-19 9 5  (A C  
1 9 95\660).  
 
    SA P  de  Pal enci a, de  1 7-11-1995  (A C  
1 9 95\2412).  
 
    SA P  de  C órdo ba, de  22-3-1996  (A C  
1 9 96\543).  
 
    SA P  de  Seg o vi a,  de  6-5-19 96  (A C  
1 9 96\863).  
 
    SA P  de  Sev i l l a, de  14-5-19 96  (A C  
1 9 96\972).  
 
    SA P  de  L as  Pal m as, de  1 2-6-1996  (A C  
1 9 96\1066).  
 
    SA P  de  C ádi z, de  16-6-1996  (A C  
1 9 96\1065).   
 
    SA P  de  C ádi z, de  24-6-1996  (A C  
1 9 96\1094).  

    SA P  de  Z aragoz a, de  2-10-1996  (A C  
1 9 96\1973).  
 
    SA P  de  G i rona, de  27-12-1 9 9 6  (A C  
1 9 96\2373).  
 
    SA P  de  Pontev edra, de  22-1-19 9 7  (A C  
1 9 97\33).  
 
    SA P  de  C órdo ba, de  20-2-1997  (A C  
1 9 97\2204).  
 
    SA P  de  M adri d, de  2 8-4-1 9 97  (A C  
1 9 97\1670).  
 
    SA P  de  Sev i l l a, de  5-5-1997  (A C  
1 9 97\1151).  
 
    SA P  de  V i z cay a, de  1 4-5-19 9 7  (A C  
1 9 97\1150).  
 
    SA P  de  Ja én, de  3 1-7-19 97  (A C  
1 9 97\1496).  
 
    SA P  de  T ol edo, de  14-10-1 9 9 7  (A C  
1 9 97\2203).  
 
    SA P  de  C iudad  R e al ,  de  2 8-1 0-19 9 7  (A C  
1 9 97\1989).  
 
    SA P  de  M ál aga, de  30-1 0-19 9 7  (A C  
1 9 97\2530).  
 
    SA P  de  G uadal aj ara, de  4 -1 2-19 97  (A C  
1 9 97\2401).  
 
    SA P  de  N av arra, de  1 7-1 2-19 97  (A C  
1 9 97\2551).  
 
    SA P  de  C ádi z, de  23-1-1998  (A C  
1 9 98\3974).  
 
    SA P  de  M urci a, de  2 6-1-1 998  (A C  
1 9 98\189).  
 
    SA P  de  M adr i d, de  4-3-19 9 8  (A C  
1 9 98\5233).  
 
    SA P  de  C uenca, de  30-3-19 98  (A C  
1 9 98\652).  
 
    SA P  de  A stur i as, de  1 4-5-19 9 8  (A C  
1 9 98\5604).  
 
    SA P  de  C uenca, de  15-5-19 98  (A C  
1 9 98\5498).  
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    SA P  de  L as  Pal m as, de  2 5-5-1998  (A C  
1 9 98\8852).  
 
    SA P  de  M adri d, de  2 6-5-1 9 98  (A C  
1 9 98\7204).  
 
    SA P  de  M adr i d, de  4-6-19 9 8  (A C  
1 9 98\1420).  
 
    SA P  de  V i z cay a, de  2 9-6-19 9 8  (A C  
1 9 98\6081).  
 
    SA P  de  M ál aga, de  2-7-19 9 8  (A C  
1 9 98\1590).  
 
    SA P  de  L a  R i oj a, de  16-7-1998  (A C  
1 9 98\6335).  
 
    SA P  de  B arc el ona, de  22-7-1998  (A C  
1 9 98\1342).  
 
    SA P  de  C órdo ba, de  23-7-1998  (A C  
1 9 98\1587).  
 
    SA P  de  B arcel ona, de  7-9-1998  (A C  
1 9 98\1826).  
 
    SA P  de  C órdo ba, de  1-10-1998  (A C  
1 9 98\7565).  
 
    SA P  de  T arragona, de  20-10-1 9 9 8  (A C  
1 9 98\2085).  
 
    SA P  de  A l m ería, de  5-1 2-19 9 8  (A C  
1 9 98\2533).  
 
    SA P  de  B arc el ona, de  18-1-1999  (A C  
1 9 99\19).  
 
    SA P  de  A l i c ante, de  2 3-2-19 9 9  (A C  
1 9 99\3424).  
 
    SA P  de  C órd oba, de  1 6-3-1999  (A C  
1 9 99\3959).  
 
    SA P  de  C órdo ba, de  10-5-1999  (A C  
1 9 99\1019).  
 
    SA P  de  L a  C oruña, de  30-6-19 9 9  (A C  
1 9 99\6210).  
 
    SA P  de  A l i c ante, de 2-7-1 999  (A C  
1 9 99\1692).  
 
    SA P  de  L eón, de  10-7-19 9 9  (A C  
1 9 99\7334).  

    SA P  de  Santa  C ruz  de  T eneri f e, de 17-7-
1 9 9 9  (A C  1 9 99\169 8).  
 
    SA P  de  O rense, de  19-7-19 99  (A C  
1 9 99\1232).  
 
    SA P  de  C astel l ó n, de  28-7-1999  (A C  
1 9 99\7053).  
 
    SA P  de  Ja én, de  8-9-19 9 9  (A C  1 9 99\232 3).  
 
    SA P  de  M adri d, de 20-9-1 9 99  (A C  
1 9 99\2331).  
 
    SA P  de  Pal enci a, de  1-1 0-19 9 9  (A C  
1 9 99\1915).  
 
    SA P  de  A l m ería, de  27-10-1999  (A C  
1 9 99\8286).  
 
    SA P  de  T ol edo, de  16-11-1 9 9 9  (A C  
1 9 99\2380).  
 
    SA P  de  A l i c ante, de  1 9-11-1999  (A C  
1 9 99\8770).  
 
    SA P  de  O rense, de  5-1-2 0 0 0  (A C  2 0 00\7).  
 
    SA P  de  Segov i a, de  19-1-20 0 0  (A C  
2 0 00\239).  
 
    SA P  de  L eón, de  27-1-20 0 0  (A C  
2 0 00\420).  
 
    SA P  de  M adri d, de  2 9-1-2 0 00  (A C  
2 0 00\3048).  
 
    SA P  de  A l i c ante, de  4-2-2 000  (A C  
2 0 00\5186).  
 
    SA P  de  C astel l ó n, de  12-2-2000  (A C  
2 0 00\753).  
 
    SA P  de  C antabr i a, de  14-2-2 000  (A C  
2 0 00\186).  
 
    SA P  de  C órdo ba, de  14-2-2000  (A C  
2 0 00\2684).  
 
    SA P  de  C ádi z, de  18-2-2000  (A C  
2 0 00\1330).  
 
    SA P  de  M adr i d, de  3-3-20 0 0  (A C  
2 0 00\1324).  
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    SA P  de  A l m ería, de  4-3-2000  (A C  
2 0 00\1129).  
 
    SA P  de  Z am ora, de  9-3-20 0 0  (A C  
2 0 00\861).   
 
    SA P  de  C antabr i a, de  10-3-2 000  (A C  
2 0 00\4086).  
 
    SA P  de  Z aragoz a, de  11-4-2000 (A C  
2 0 00\3163).  
 
    SA P  de  L eón, de  12-4-20 0 0  (A C  
2 0 00\4854).  
 
    SA P  de  L a  C oruña, de  4-5-20 0 0  (JU R  
2 0 01\1095).  
 
    SA P  de  Segov i a, de  18-5-20 0 0  (A C  
2 0 00\1106).  
 
    SA P  de  C astel l ó n, de  22-5-2000  (A C  
2 0 00\1257).  
 
    SA P de  M adri d, de  6-6-20 0 0  (A C  
2 0 00\1844).  
 
    SA P  de  C astel l ó n, de  31-7-2000  (A C  
2 0 00\1793).  
 
    SA P  de  G ranada, de  1 1-9-20 0 0  (A C  
2 0 00\2379).  
 
    SA P  de  A stur i as, de  2 7-12-2000  (A C  
2 0 01\1337).  
 
    SA P  de  M urci a, de  3 0-1-2001  (JU R  
2 0 01\83233).  
 
    SA P  de  B adaj oz, de  3 1-1-2 001  (JU R  
2 0 01\83310).  
 
    SA P  de  L a  C oruña, de  5-2-2001  (A C  
2 0 01\441).  
 
    SA P  de  M adri d, de  1 0-2-2 0 01  (A C  
2 0 01\1216).  
 

    SA P  de  Sev i l l a, de  12-3-20 01  (A C  
2 0 01\161).  
 
    SA P  de  Ja én, de  8-5-20 0 1  (A C  2 0 01\163 9).  
 
    SA P  de  Ja én, de  7-12-2 0 01  (A C  
2 0 01\2354). 
 
    SA P  de  C órdo ba, de  25-2-2002  (A C  
2 0 02\194). 
 
    SA P  de  M adri d, de  2 4-5-2002  (JU R  
2 0 03\47170). 
 
    SA P  de  B al eares, de  30-7-2002  (JU R  
2 0 02\271325) . 
 
     SA P  de  B al e ares, de  29-11-2002  (JU R  
2 0 03\92185). 
 
    SA P  de  G ranada, de  10-12-2 0 0 2  (JU R  
2 0 03\73920). 
 
    SA P  de  M adri d, de  1 0-12-2002  (JU R  
2 0 03\126808) . 
 
    SA P  de  B arc el o na, de  7-1-2 0 03  (JU R  
2 0 03\108331) . 
 
    SA P  de  A l m ería, de  3-2-2003  (A C  
2 0 03\578). 
 
    SA P  de  B al eares, de  17-3-2003  (A C  
2 0 03\1624). 
 
    SA P  de  A l i c ante, de  29-4-20 03  (JU R  
2 0 03\124322) . 
 
    SA P  de  B arc el ona, de  2 7-5-2004  (JU R  
2 0 04\221158) . 
 
    SA P  de  B arc el o na, de  18-10-2004  (JU R  
2 0 04\303112) . 
 
    SA P  de  A l i c ante, de  1 2-1-20 05  (JU R  
2 0 05\64789). 
 

 
 

D G R N  
 
    R esol uci ó n  D G R N , de  2 7-10-1 994  (R J  1994\10729).  
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M O D E L O S  C O N T R A C T U A L E S 
 
 
B A N C O  SA N T A N D ER -C E N T R A L -H I S PA N O , S.A ., m odel o  contra ctual t i t u l ado  “ Pó l i za  de  
préstam o” . 
 
- , “ Pó l i za  de negoci aci ó n  de  l etras de  cam bi o, docum entos m erc anti l es  y  otras operaci ones 
banc ar i as” . 
 
- , “ Pó l i za  de  af i anzam i ento  personal en  garan tía  de o pera ci ones m erc anti l es” . 
 
- , “ C ontrato  de  apertura  de  crédit o  d ocum entar i o” . 
 
- , “ O rden  de  v al ores” . 
 
- , “ C ontrato-t i po  de  dep ósi to  o  adm i ni straci ón  de  v al ores” . 
 
L A  C A I X A , m odel o  contractual denom i nado  “ C ondi ci o nes general es del co ntrato  de  depósi to  
de  di nero  a  l a  v i sta” .  
 
- , “ C on di ci ones general es del co ntrato  de  tar j etas” . 
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