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1. IDEAS PREVIAS

El articulo 49 de la Constitucion espanola nos indica que "los poderes
publicos realizaran una politica de prevencion, tratamiento, rehabilitacion e
integracion de los disminuidos flsicos, sensoriales y psiquicos, a los que pres-
taran la atencion especializada que requieran y los ampararan especialmente
para el disfrute de los derechos que este Titulo otorga a todos los ciudada-
nos" (1). Sabido resulta que el mencionado precepto, como el resto de los
incorporados en nuestra Carta Magna, no solo tiene un valor programatico,
sino normativo. Y, en consecuencia, vincula a los poderes publicos, que son los
llamados al cumplimiento de la politica de referencia (2).

(*) Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada.
(**) Profesor asociado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada.
(1) Su ubicacion, dentro de los principios rectores de la politica social y econ6mica

-capitulo tercero-, en el seno del Titulo primero de la Constituci6n: "De los Derechos y Debe-
res Fundamentales", situa el fundamento de este principio rector en la dignidad de la persona y en
la voluntad de nuestra Carta Magna, de que la misma, cualquiera que sea su condicion, desarrolle
libremente su personalidad, con el soporte de los derechos individuales que Ie son inherentes.

(2) De esta forma, tal y como se puede leer en el Preambulo de la propuesta de ley
reguladora del Estatuto Patrimonial del Discapacitado, promovida por la Conferencia Espanola de
Fundaciones (CEF) y el Cornite Espafiol de Representantes de Minusvalidos (CERMI), "corres-
ponde, por 10 tanto, a los poderes publicos, en cumplimiento del mandato derivado del art. 9.2
CE, en relacion con los arts. 1.1 y 10.1 CE, una intervencion act iva y responsable que facilite a
este sector de la sociedad civil integrado por incapacitados e incapaces la mejor integracion y
calidad de vida".
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Sin embargo, en la mayoria de los cas os, la atencion que requieren las
personas con discapacidad viene siendo prestada por sus propias familias, que
de esta forma realizan 10 que podria denominarse una "funcion publica del ega-
da" (3), siendo as! que cualquier actuaci6n que se qui era realizar en cumpli-
miento del indicado mandato constitucional ha de tener presente, y de manera
prioritaria, aquellas medidas que pudieran favorecer a las familias en el cum-
plimiento de esa funcion.

No obstante, y siendo ella una prioridad incontestable, que debe abordarse
con caracter de urgencia en diversas lineas de actuaci6n a las que con posterio-
ridad se les dara cumplida referencia, no es menos cierto que los progresos del
nivel de vida en una sociedad occidental como la nuestra, que conllevan que las
esperanzas de vida se disparen exponencialmente en relaci6n a las previstas no
hace muchos afios, ocasiona que la problematica objeto de analisis se tome
mucho mas compleja y requiera de unas soluciones que trasciendan a las con-
tingencias temporales de la persona discapacitada (4).

En efecto, las nuevas esperanzas de vida de las personas que tienen una
discapacidad, que hace que sobrevivan a sus ascendientes, y los cada vez mas
frecuentes supuestos de discapacidad sobrevenida, fruto a su vez de la propia
esperanza de vida en las sociedades modernas, hace preciso que a la problema-
tica originaria se sumen las nuevas situaciones, que demandan la articulaci6n
de un conjunto de medidas legales que posibilite formar un patrimonio sufi-
ciente para atender a las necesidades presentes y futuras, junto con una asisten-
cia digna para los que carecen de patrimonio.

Una vez situada la problematica objeto de estudio en sus actuales dimen-
siones, el mandato constitucional con el que abriamos las presentes considera-

(3) En este mismo sentido, se puede consultar el informe relativo al "presente y futuro de
la flscalidad, del discapacilado" elaborado por el Defensor del Pueblo y preseutado en la compa-
recencia realizada, a peticion propia, en la sesion del Senado de la Naoi6n, cclebrada el jueves, 28
de junio de 200 I.

(4) Aunque la problematica pudiera pareoer distinta a la que sirve de objeto a nuestro
trabajo, en unas declaraciones recientcrnente publicadas -Diario EI Pais de 27 -de Octubre de
2001- por el Director General del Imserso, se pone de manifiesto, con toda claridad la nueva
dimensi6n frente a la que nos vemos abocados: segun las mismas, en la actualidad existen 850.000
mayores con dependencia grave y solo existen 100.000 plazas residcnciales adecuadas; de cada
100 horas de culdados que reciben estas personas, 88 proceden de sus parientes y s610 12
corresponden. a los cuidados .de los sistemas p(lblicos 'de asistencia; s6to en relacion A esre aspccto,
para el !l.iio 2010, se necesitaran, segUll las fucntes entre 500,000 mllloues de pesetas 0 un bill6n
de identica medida monetaria. Y en estas condiciones, sentencia que "pensar que el problem'l de
la dependencia se puede resolver solo can los mecanismos del Estill/a, es una solenine 1011 terla ".
Se ha de contar con la colaboracien activa de las empresas y de las familias. De heche el Imserso
ha elaborado un estudio sobre la futura ley de proteccion economica a la dependencia, donde se
contempla 13 uecesaria ecmplementariedad entre los seguros plil)licos 'J los privades.
esla probleruatica, qlle pudiera ser anallzada s610 de forma colateral a DllCSIIOobjeto de analisis,
se torna especlalmente urgente y grave, cuando las 'personas mayores, que por edad, padecen una
dependencia grove, sufren una. discap'acidad congenita 0 sobrevenida y sobrevlven II los ascendien-
tes 0 deseendientes que eonfiguran el punto nuclear de 'Ia institucion familiar,

(5) Por mucho que
tar un gran numero de,
REYNA RODRiGUEZ,
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ciones, ha de originar una respuesta de los poderes publicos que sea capaz de
abordar, con cierta perspectiva, la complejidad del problema objeto de analisis.
Desde este punto de vista, las llamadas medidas de discriminaci6n positiva que
se disefien para la integraci6n de las personas con diseapaeidad, no deb en ir
orientadas con exclusividad a las personas con minusvalias, sino que han de
hacerse extensibles al circulo, no exclusivamente familiar, que coadyuva con
los poderes publicos en el cumplimiento del mandato constitucional indicado.

Pero junto a 10 anterior, y a pesar de resultar sin duda las mas reeurrentes,
die has medidas no pueden, no deben, Iimitarse al establecimiento de un estatu-
to fiscal del discapacitado (5), por muy avanzado que resulte; sino que de
forma complementaria al mismo se han de establecer una serie de medidas
legislativas que afecten a otros ambitos del ordenamiento juridico (6), sin las
que aquellas no dejarian de ser un instrumento inadecuado, cuando no simple-
mente falaz, para la resoluci6n de los problemas a los que venimos haciendo
alusi6n.

En efecto, sin desconocer la importancia de las medidas fiscales (7), a las
que se hara una amplia referencia en otro momenta del presente trabajo, las
mismas, por muy completas y avanzadas que resulten, no podran ser el eje de
las soluciones que se disefien, no s610 por ser un instrumento parcial y en
ocasiones engafioso para abordar la problematic a estudiada (8), sino tambien
porque el derecho tributario, actua sobre las instituciones juridicas previstas
por otros sectores del ordenamiento, que han de ser previamente reelaborados
en relaci6n a las circunstancias facticas objeto de analisis.

En esta linea de pensamiento, se debe actuar sobre el propio concepto de
familia, y en derecho tributario, de unidad familiar, para que las medidas que
se arbitren sobre las mismas 0 sus patrimonios, no se limiten al estrecho mar-

(5) Por mucho que a traves de las funciones extrafiscales de los tributos se puedan solven-
tar un gran numero de problemas de las personas con discapacidad. En este sentido JIMENEZ-
REYNA RODRIGUEZ, E. en el prologo a la obra La Discapacidad en el Sistema Tributario
Espaiiol (RODRiGUEZ RODRIGUEZ, D. En Escuela Libre Editorial - Fundacion ONCE. Ma-
drid, 1997), seiiala que el beneficio fiscal tiene serias limitaciones para cumplir los objetivos de
politica social y economica, por su complejidad, por las dificultades tecnicas para adecuar la
relacion de los beneficios a los fines que con ellos se persiguen y por las posibilidades de elusion
que to do beneficio fiscal conlleva (pag. 20).

(6) Estamos haciendo referencia basicamente al ambito del Derecho Civil, Procesal, Mer-
cantil, Laboral y Seguridad Social.

(7) Cuya cuantia en los distintos ejercicios presupuestarios puede constatarse del simple
analisis del capitulo de gastos fiscales contenido en los Presupuestos Generales del Estado.

(8) Como tendremos ocasion de extendernos con posteriori dad, la utilizacion de las tecni-
cas tributarias como elementos de discriminaci6n positiva, puede hacernos caer en la trampa de
actuar sobre medidas de capacidad economica, en relacion a un grupo de personas que no se
encuentran ante una misma situaeion, Hablar del tratamiento fiscal que debe recibir un discapacitado,
o su union familiar en tributos como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, Impuesto
sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, puede llevarnos al error de creer
que todo discapacitado, 0 grupo familiar, tiene la suficiente capacidad para ser sujeto de dicha
imposici6n.
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gen de los ascendientes 0 descendientes, dando entrada a situaciones de tutorla
o de guardianes legales; se han de, introducir una serie de mecanismos protec-
tores ad hoc en el ambito objetivo complejo de las relaciones que afectan a las
personas can discapacidad; se han. do eontemplar situacicues de superviveneia
a los progenitores, de discapacidades sobrevenidas favoreciendo la fermacion
de patrimonies de destine; se ha de profundizar en actuaoiones de eliminaeion
de barreras arquitecranicas; sc han de fomentar actnaciones de .insercion .labo-
ral Y de. autoempleo de las personas con diseapacidad; se han de armonizar las
Iegislaeiones de los distintos entes territoriales con competencies normativas
en las indicadas materias; se ba de evitar el alto grade de dispersion conceptual
y legislativa existente en la materia objeto de estudio y la correspondiente
incoherencia sistematica de las normas que las regulan; se han de arbitrar
medidas en la leg_islaci6n civil Y procesal sobre los patrimonies de los
discapacitados, en su configuracion y en materia de sucesiones y donaciones;
se ha de actuar sabre la instituci6n de Ia tutela, que permita planificaciones
futuras; se debenl _profundizar sabre la legislaeion. procesal de la declaracicn de
incapacidad; se han de introducir fignras existentes en derechos autonomieos
como la auto tutela 0 la tutela preventiva; se ha de revisal' a foudo el problema
de las legitimas y de las incapacidades para suceder.... en definitive, se necesi-
ta un marco global de actuacion que posibilite el real cumplimiente del estu-
diado mandato constitucional.

Como resulta evidente, en un trabajo de las presentes caracteristicas es
imposible abordar con un rigor rnlnimo el. amplio campo de materias que a
simple titulo ejemplificativo han quedado enumeradas Iineas arriba, pero su
constatacion en estas ideas previas nos ha de servir de gula insoslayable ante la
alternativas que parecen abrirse camino en los distintos proyectos de modifica-
ci6n normativa en curso.

En efecto, en las distintas iniciativas que se han p1anteado en los ultimos
aDOS (9), parecen abrirse camino dos fundamentales vias de actuaci6n que,
Iejos de ser antagcnicas, result an a nuestro juicio, claramente complements-
rias: estamos haciendo referencia a 10 que puede Ilamarse como el. estatuto
fiscal del discapacitado, y 10 que bajo distintas denominaciones se ha propues-
to como el estatuto patrimonial del minusvalido,
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es la que acabani co.
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(9) Para ello contamos con un informe sobrc el presente y filtut!) .de 1·;\'fiscalidad del
discapacltade, presentado por Iii oficina del Defensor del Pueblo, en 1.999; COli una propuesta de
ley reguladora del Bstatute patrimonial del discapacitado promovlda por la C}W y el CERM1;, con
uua propcsicien no ley presenrada pOI el grupo Parlamentario Popular y aprobada et 14 de junio
de 1999 pOI unanimidad de los grupos de Ia C{uimra sobre "el marco j urldico de protecclon
patrimonial del rninusvalido": con la ulterior comparecenoia del Defensor del Pueblo a petici6n
ptopia en Ia Comisi6n Mixta de :2S de junio de. 200 1 que versa sabre los aspe-ctos aun no aborda-
dos en SII mfarme de !999; Y entre otras, por III mocien presentada por el grupo de Convergencia,
i Uni6, en octubre de 2001, sobre medidas de canicter general que tiene previsto adoptar el
Gobierno en el ambito juridico y patrimonial del discapacitado.
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No obstante 10 anterior, en la actualidad, si bien se ha profundizado consi-
derablemente en el primero (10), no ha adquirido el valor taumaturgico de la
letra impresa del Boletin Oficial del Estado, una actuaci6n tendente a conse-
guir la puesta en march a del segundo. Y esta situacion de nuestro ordenamiento
es la que acabara condicionando la propia estructura del presente trabajo, que
comenzaremos con el analisis del derecho positivo vigente, intentando ordenar
el conjunto de medidas dispersas que pudieran constituir el estatuto fiscal del
discapacitado ; para presentar con posterioridad la necesidad de articular la
situacion patrimonial del mismo a partir de las distintas propuestas que han
sido planteadas. Concluiremos con una breves referencias de politica legislati-
va y con unas ultimas reflexiones a modo de recapitulaci6n.

II. EL MARCO CONCEPTUAL NECESARIO

Del esbozo de la problematic a que hemos intentado poner de manifiesto
en las ideas previas del presente trabajo, se puede inferir una dificultad afiadida
a la solucion contigente que debe abordar el derecho positivo. Se trata de la
determinacion del nucleo de personas que se han de ver afectadas por las
actuaciones de los poderes publicos, fruto del mandata constitucional indicado.

En el precepto de referencia se habla de disminuido (11), y en la distinta
normativa sectorial se utilizan otros conceptos, cada cual con su propia preci-
sion conceptual, que van desde el incapacitado, referenciado en el art. 200 del
C6digo civil; el mivusvalido, que es el termino utilizado con habitualidad en el
C6digo penal para referirse a las personas con discapacidad; al de trabajadores
minusvalidos 0 disminuidos, contenido en el Estatuto de los Trabajadores; 0 al
de personas con discapacidad, aludido en la Ley de medidas de la reforma para
la Funci6n Publica; identico termino que se va incorporando a partir de la
decada de los noventa en la normativa fiscal.

Se precisa, en consecuencia, de un esfuerzo de unidad conceptual que
conlleve la determinacion clara de los entes subjetivos de imputaci6n de nor-
mas, que seran objeto de las medidas desarrolladas par los poderes publicos en
cumplimiento del indicado mandato constitucional (12).

(10) Sin desconocer su caracter disperso y asistematico, como se podra de manifiesto en
otro momento del presente trabaj o.

(11) Acepci6n que el Diccionario de 1a Real Academia de la Legua Espanola equipara
como sin6nimos de minusvalido y discapacitado.

(12) En este sentido, el propio informe elaborado par los servicios tecnicos del Defensor del
Pueblo sobre el presente y futuro de la ftscalidad del discapacitado, comienza con un analisis de la
definici6n de los terminos contenidos en nuestro derecho positivo, ya que en relaci6n a los mismos,
"llama fa atencion, en primer lugar, el alto grado de imprecision existente en fa utilizacion de los
term inas que hacen referencia tanto a la situacion como a la figura del discapacitado. Terminos
como el de minusvalido, incapacitado, disminuido, deflciente, etc. han sido utilizados frecuente-
mente, can mayor a menor fortuna, inc/usa en el ambito estrictamente legal, como sinonimos>
para hacer referenda a una misma realidad, contribuyendo a prom over la logica confusion ".

Revista Facultad de Derecho Univ. Gr., 5,2002, 195-227



El est
atuto patrimonial

200 JUAN L6PEZ MARTiNEZ y JOSE MANUEL PEREZ LARA

En este sentido, puede servirnos de referencia la definici6n de los terrni-
nos realizada por la Organizaci6n Mundial de la Salmi, que considera como
deficiencia: toda perdida a anormalidad de una estructura 0 funcion psicologi-
ca, fisiologica a anatomica; como discapacidad: toda restriccion 0 ausencia
(debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la
forma a dentro del margen que se considera normal para un ser humano; como
minusvalia: aquella situacion desventajosa para un individuo determinado,
consecuencia de una deficiencia 0 de una discapacidad, que limita 0 imp ide el
desempeiio de un rol que es normal en su caso (en funcion de la edad, sexo, y
factores sociales y culturales).

Esta normalizaci6n termino16gica se nos antoja previa y esencial para
establecer de forma coherente el conjunto de actuaciones globales que el orde-
namiento ha de ofrecer en cumplimiento del mandato constitucional indicado,
salvo que la respuesta al mismo sea, como ocurre en la actualidad, la de un
conjunto de medidas asisternaticas e incoherentes, que s6lo se enfrentan de una
manera parcial y c1aramente insuficiente a la problematic a objeto de analisis,

En efecto, para la defensa de la indicada c1asificaci6n, la OMS (13) indica
que para medir las consecuencias de la enJermedad hay que verificar primero
quienes estan aJectados (..). La segunda cuestion, que estd en la base de la
primera, se reJiere a los motivos por los que se hace la verificacion, pues todo
intento por clarificar las ideas en este sentido puede dar lugar a las protestas
de quienes opinan que la categorizacion y clasificacion estigmatizan. Sin em-
bargo con esta actitud se excluye la posibilidad de realizar un intento coheren-
te de cambiar la situacion actual; mientras no se determinen unas categorias,
no se puede empezar un computo; y hasta tanto no se haga el recuento es
imposible saber cual es la magnitud de los problemas y hacer uso adecuado de
los recursos para controlarlos ... Y mucho menos, afiadimos nosotros, crear un
marco normativo, y un eonjunto de recursos que 10 hagan operativo, para dar
eumplida respuesta, eon caracter global y con la necesaria eoordinaci6n entre
los distintos seetores del ordenamiento implieados, a la problematic a objeto de
comentario.

Es posible, se nos puede argiiir, que las diversas medidas proyectadas
deban depender del establecimiento de un eonjunto de grados de diseapacidad,
pues el trato homogeneo al conjunto de discapaeitados, lejos de estar en
consonancia con los prineipios eonstitueionales afectados, pueden violentarlos.
Y siendo ella absolutamente eierto, no 10 es menos, desde nuestro punto de
vista., que para graduar las situaeiones de disvalor, y programar las divers as
medidas adeeuadas al grado correspondiente, eon caracter previo se necesita

de u. n marco concep
mlento (14).
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(13) Vid. para un mayor desarrollo de esta importantisima cuestion previa que por la indole
del trabajo realizado, solo queremos dejar apuntada, a RODRIGUEZ RODRiGUEZ, D. La
Discapacidad en el Sistema Tributario Espaiiol, op. cit., pags, 23 y ss.

(14) Por mucho que
sentencias 45/1989 y
se estrictamente a la !egjslalc'~J
las mismas, sefiala que
normativa, y por otro, no
sino de la equiparacjon
distinciones operativas

(15) En esta
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de un marco conceptual claro y utilizado por todos los sectores del ordena-
miento (14).

Se precisa, insistimos, y con urgencia, un esfuerzo normativo en esta di-
recci6n, ya que nos declaramos convencidos de que sin el mismo, cualquier
respuesta legislativa con caracter global al problema de la discapacidad, queda-
ria huerfana de la articulaci6n generalista, que permite la concreci6n real de
los problemas abordados.

Y, a nuestro juicio, la misma ha de realizarse partiendo de las precisiones
conceptuales sefialadas par la Organizaci6n Mundial de la Salud, siendo en
nuestro ordenamiento el Derecho de la Seguridad Social el que debe mostrarse
en este sentido como la legislaci6n rectora en to do el ambito juridico positivo,
de tal forma que el resto de las normas, singularmente las tributarias, se plie-
guen can rigor a las definiciones que en dicha legislaci6n se ofrecen (15).

En este sentido, en nuestro derecho positivo vigente, para tener la conside-
raci6n legal de persona can minus valia, se ha de alcanzar un grado minimo del
33 por ciento, que segun la orden del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad
Social de 8 de marzo de 1984 sera determinado por "la valoraci6n tanto de la
discapacidad flsica, psiquica 0 sensorial del presunto minusvalido como, en su
caso de los factores sociales complementarios que le afecten ". Y de este modo
se introduce el concepto de discapacidad como 1a suma de deficiencias objeti-
vas que condicionan la existencia juridica de una minusvalia, pero no como un
concepto aut6nomo de valor juridico unitario en torno al cual gire un determi-
nado regimen juridico asistencial (16).

Junto a 10 anterior, el termino "invalidez" y en estrecha relaci6n con el
mismo el de "incapacidad", ha de ser diferenciado del de "discapacidad" a
"minusvalia", mientras que los primeros hacen referencia a una condici6n del
trabajador que suponen una disminuci6n mayor a menor de su capacidad labo-
ral, por 10 que presupone una relaci6n laboral previa, los segundos no necesitan
la previa existencia de la misma. Y los efectos de las declaraciones de invalidez
o incapacidad y de minusvalia 0 discapacidad por parte de sus competentes
organismos, tambien son diferenciados, ya que los primeros hacen nacer el
derecho a una prestaci6n econ6mica, los segundos no estan ligados, necesaria-
mente, al reconocimiento de dicho derecho. Sin embargo, existen puntos de
conexi6n entre los indicados conceptos, ya que la homologaci6n de invalidez

(14) Por mucho que el propio Tribunal Constitucional haya sefialado, entre otras, en sus
sentencias 45/1989 y 146/1994, que por ejemplo, la norma tributaria no esta obligada a acomodar-
se estrictamente a la legislaci6n laboral, ya que por un lado, el propio Tribunal Constitucional, en
las mismas, sefiala que tampoco puede ignorarse las especificaciones contenidas en la sefialada
normativa, y por otro, no hablamos de equiparaci6n de situaciones y en consecuencia de grados,
sino de la equiparaci6n conceptual y terminol6gica que nos permita, en coherencia, establecer las
distinciones operativas segun la materia propia de cada legislaci6n sectorial.

(15) En esta misma linea se pronuncia el apartado primero del informe emitido por los
servicios tecnicos del Defensor del Pueblo sobre el presente y futuro de la fiscalidad del discapacitado.

(16) Vid. ult, nota citada.
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Imonlal del

permanente con la condici6n de minusvalido resulta decisiva a la hora de
interpretar la normativa fiscal, singularmente en relaci6n, como se vera poste-
riormente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.

Resulta urgente, en consecuencia, que con caracter previo a cualquier in-
tento de regulacion global de la situacion juridica del discapacitado, se realice
uu esfuerzo de normalizacion terrninologica y conceptual que impida las situa-
ciones de abuso y de incertidumbre que se suceden en nuestro actual marco
normativo.

III. REGIMEN ruRimco TRIBUTARIO DEL DISCAPACITADO

cunstancias ob;etiv
. J as.

prestaciomo, PUblicas
victimas de dichos .
quedando al margen de
por las lesiones 0 mutila
Civil espanola (20); 0

contaminadas por VIR
tratamiento con
medidas a adoptar para
desconociendo el propio
conyuge y de los hijos .
dependan de los -.".v ....V.ICl

tos minusvalidos y s
indemnizaciones como

\ sonales, en la cuantia

111.1. Hacienda estatal

IIL1.a. Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, como tributo perso-
nal de caracter subjetivo, que grava la obtenci6n de renta por las personas
fisicas, se recogen distintas medidas, a 10 largo de su esquema liquidatorio,
destinadas a favorecer la tributaci6n de las personas con discapacidad (17), que
pasamos a analizar:

III.I.a.l. Rentas exentas

en su articulo 13 la exencion .
to de caracter personal OIl) .

causadas por personas que
jubilacion por incapacidad
es para los actos 0 hechos
enero de 1968 y la fecha de
a 10 hechos acaecidos hasta
de la Ley 14/2000, de 29 de
Ley 24/2001, de 27 de d
Norma desarrollada por el
Reglamento de ejecucion de
Terrorismo, (BOE num, 305, .
Con caracter general aparecen
diciembre, de PGE para 1988,
PGE para 1990, y 1a Ley 3111
arts. 93 a 96 de la 13/1996
diciembre), desarrollados po;
to de ayudas y
por las cuales se otorgaran

(20) LIRPF, articulo
(21) Exencion recogida

Decreto-Ley 9/1993, de 28 de
Inmunodeficiencia Humana
sanitario publico, (BOE de I

(22) Recogida en el
14/2000, de 29 de diciembre,
313, de 30 de diciembre de
La Ley sobre "''''l'lJJI s.UUIUU ••U

redaccion dada por la D"isp,o
Ordenacion y Supervision de
dafios y perjuicios causados a

De entre los rendimientos obtenidos por el contribuyente del impuesto que
el legislador por distintos motivos considera oportuno no someterlos a grava-
men (18), podemos distinguir aquellos supuestos de exenci6n basados en cir-

(17) De acuerdo COli III articulo 67 del Reglamento del IRl'F, tienen la cousideracion de
minnsvalilde "aquellos contrtbuyentes COli 1111 grado de mtnusvallo igual o superior (1/ 33 por }'QO.
El grado de mlnusvalia debera acreduarse .' medionte ceriiflcado 0 resolucion (J,\p.edido par el
Instituto de Migraciqll€$ J' Serviclos Sociales 0 el' organo eompetente de Ills Comunidades Aillono-
maS. No obstante, seconsideraranofectos de una minusvalta igua7 o superior al 33 por JOO 101;.
pensionlstas de 10 Seguridod Social que tengdn reconocida 1/110 pension de incapacldad penna-
nente en et grado de incapactdod permanente total, absolute 0 grail invalidez" y ademas, Iii.
Disposicion Adlciop,al Duodecima de III Ley 5511999, de 29 de dlclembre, de Medidas fiscales,
admlnisrrativas Y del orden social. (BOE num, 312, de 30 de diciembre de 2000), establece:
lMgilllell aplicabl« a 10s miilllsvalidos ;''''apacilados jlldicier/mente.

"Las disposlciones especlflcas previstas en 10 /1o/'III<1/iva tributorio ell favor de las personas
discapacltodas COli grado de minusvalia igua! 0 superior (1'[ 65 por lOa, seran de apli'eacioll (I los
minusvaltdos ell)'a tncapacidad se declare judiciahneme; aunque no aiaance d/ciro grado",

(18) Se puede-consultar a DAMAS SERRANO, Antonio: "Heoho imponible: aspecto mate-
rial, Supuestos de no S'lQeci6n. Rentas exentas. Presuncion de retribucien", capitulo' IT; de Ill.obra
colectiva del Departamento de Derecho Financiero y Tributsrio de Ill.'Univetsidad de. Granada: EI
impaasto sabre La Rentade las. Personas Ptsicos y el [f/1P!lI~.SIO. sobre el Patrimonio. Cometarios a
sus normas reguladoras, Ed. Comares, Granada, 2000. pag. 31 y sigs:
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cunstancias objetivas. En este sentido, la exenci6n del articulo 7.a) sabre "las
prestaciones public as extraordinarias por actos de terrorismo" obtenidas par las
victimas de dichos actos por los dafios fisicos 0 psicoflsicos sufridos (19),
quedando al margen de la exenci6n cualquier otra ayuda privada 0 publica; 0

por las lesiones 0 mutilaciones can ocasi6n 0 como consecuencia de la Guerra
Civil espanola (20); 0 las ayudas recibidas por las personas que resultaron
contaminadas por VIR como consecuencia de transfusiones sanguineas 0 de
tratamiento con hemoderivados, antes de que se conocieran suficientemente las
medidas a adoptar para evitar el contagio por esta via y, que en ciertos casos,
desconociendo el propio contagia, hubieran producido la contaminaci6n del
c6nyuge y de los hijos y para los hijos y adultos que sin estar contaminados
dependan de los anteriores afectados, sin limitaci6n 'de edad para hijos 0 adul-
tos minusvalidos y siempre que no realicen trabajo remunerado (21); las
indemnizaciones como consecuencia de la responsabilidad civil por dafios per-
sonales, en la cuantia legal 0 judicialmente reconocida (22); y las indemnizaciones

(19) Indemnizaciones y compensaciones establecidas en la Ley 3211999, de 8 de octubre,
de Solidaridad con las victimas del terrorismo, (BOE, num, 24211999, de 9 octubre), recogiendo
en su articulo 13 la exencion de las indemnizacion admitidas en dicha Ley para cualquier impues-
to de caracter personal otorgadas al afectado, como para las pensiones de viudedad y orfandad
causadas por personas que hubieran tenido reconocidas pensiones de incapacidad permanente 0 de
jubilacion por incapacidad permanente (Disposicion Adicional. Unica), Lo dispuesto en dicha Ley
es para los actos a hechos causantes de los dafios fisicos 0 psicofisicos acaecidos entre elide
enero de 1968 y la fecha de entrada en vigor de la norma, el 9 de octubre de 1999, extendiendose
a 10 hechos acaecidos hasta el31 de diciembre de 2001, (en virtud de la Disposicion Adicional 90,
de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre de 2000) y hasta el 31 de diciembre de 2002 (art. 44 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre).
Norma desarrollada por el Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de ejecucion de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Victimas del
Terrorismo, (BOE num, 305, de 22 de diciembre de 1999).
Con caracter general aparecen reguladas las ayudas en el articulo 64 de la Ley 3311987, de 23 de
diciembre, de PGE para 1988, en su actual redaccion, dada por la Ley 4/1990, de 29 de junio, de
PGE para 1990, y la Ley 3111991, de 30 de diciembre de PGE para 1992, en la actualidad, los
arts. 93 a 96 de la 13/1996, de 30 de diciembre, (modificados por la Ley 24/2001, de 31 de
diciembre), desarrollados por el Real Decreto 121111997, de 18 de julio, que aprueba el reglamen-
to de ayudas y resarcimientos de las vlctimas de delitos de terrorismo, y que enumera las causas
por las cuales se otorgaran dichas ayudas.

(20) LIRPF, articulo 7.c).
(21) Exencion recogida en la LIRPF, articulo 7.b), para las ayudas establecidas en el Real

Decreta-Ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema
sanitario publico, (BOE de 1 de junio de 1993).

(22) Recogida en el articulo 7 letra d), ultimo parrafo afiadido por el art. I.Uno de la Ley
14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, (BOE num,
313, de 30 de diciembre de 2000), con efectos desde el 1 el enero del afio 2001.
La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulacion de Vehiculos a Motor, en su nueva
redaccion dada por la Disposicion Adicional Octava de la Ley 3011995, de 8 de noviembre, de
Ordenacion y Supervision de los Seguros Privados, recoge el sistema para la valoracion de los
dafios y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulacion, modificada por la dispo-
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satisfechas par las Administraciones Publicas por dafios personales estableci-
das como consecuencia del procedimiento de responsabilidad patrimonial pre-
visto en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (23).

Existe otro grupo de exenciones que directamente afectan a las rentas
percibidas por los afectados con incapacidades 0 par las personas de las que
dependen, asi, las prestaciones reconocidas a los trabajadores por cuenta ajena
y para los trabajadores por cuenta propia 0 autonomos integrados en el regimen
especial de la Seguridad Social 0 por las entidades que la sustituyan, como
consecuencia de incapacidad permanente absoluta 0 gran invalidez (24), como
las prestaciones recibidas de los profesionales por las mutualidades de previ-
sion social que actuen como alternativas al regimen especial antes mencionado,
hasta ellimite y las mismas contingencias previstas por la Seguridad Social (25),
como las pensiones del regimen de clases pasivas reconocidas para las anterio-
res contingencias (26). Tambien quedan exentas del impuesto las percibidas par
las personas que tiene a cargo un hijo afectado por una minusvalia (27) 0

percibidas por motivo de acogimiento de personas con minusvalia (28).

La base '._-_.._-"-'
do del trabajo
integros (articulo I
(articulo 17_3 de la

Como regia
el total percibido
el importe a

no exentas

-sicien adicional . deoimoquiuta de la Ley 50/19'98, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscnles,
Adrninistrativas y del Orden Social que modlfica la leira A) de la tabla V de la disposicion
adicional octava de III Ley -3011.995, de 8 de noviembre, Resolucicn de 21 de cnero de 2002, de la
Direccion General de Seguros, por la que se da publici dad a las cuantias de las indemnizaciones
por muerte, lesiones permanentes e incapaeidad temporal que resullaran de aplicar durante 2002 el
sistema para valeraeion de los dafios y perjuicios causados a las personas en uccideutes de circu-
lacion (BOE num, 23, de 26 de enero de 2002).

(23) Nueva exeilci6n del art, 7.q) de ,Ill LffiPF, introducida por el art, Luno de I~ Ley 551
1999, de i9 de diciembre, (BOE num. 312, de 30 de diciembre de 1999), modificada por el art, I.
rres de laoLey 2412001, de 27 de diciembre, (BOS mim, 313, de 31. de dicicmbre de 2001). De
ncuerdo con la Disposicion Adicional quinta de In Ley 55/'1999, la nueva c.~ellci6n es de apllca-
ci6n para el perlodo impositivo de ,1999 y aateriores no prescritos, coo excepcien de las actuacio-
nes administrativas que hubieran debido firrnes y la nueva redacci6n dada por la Ley 24/2001,
resultara de apjJo3ci6u a los perlodcs impesitivos iniciados a partir de 1 de enero de 2001,
(Disposiclen Transhorta Primera).

(24) LlRPF, articulo 7.f). De los cuatro tipos de incapacidad de los trabajadores de acuerdo
con el articulo 137 del RDLeg. 111994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundida
de la Ley General de la Seguridad Social, que dan sujetas al impuesto y no exentas como rend i-
mientos del traba]o, las prestaciones recibidas por incapacidad parcial y total, junto con la previa
incapacidad laboral temporal.

(25) LIRPF, articulo 7.f) segundo parrafo,
(26) LIRPF, articulo 7.g).
(27) LlRPF, articulo 7.h). Establecidas en los articulos 180 a 190 (Prestaciones familiares

por hijo a cargo) del Real Decreto-Legislativo 111994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, concretamente, el art. 181, en su
modalidad contributiva y, el art. 182, sobre al modalidad no contributiva, consistente en una
asignacion economica, por cada hijo, menor de dieciocho afios 0 afectado por una minusvalia en
un grado igual 0 superior al 65 por 100, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza
legal de la filiacion de aquellos,

(28) LlRPF, articulo 7.i).

Patrimonio. Cometarios a
(30) Con efectos del

en el articulo 36.quater de
diciernbre, consistente en \1

riales a planes de pen
instrumento de prevision

(31) Con efectos a
planes individuales y a los
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1II.l.a.2. Rendimientos del Trabajo (29)

La base imponible del impuesto esta integrada por el rendimiento neto reduci-
do del trabajo personal que se obtiene por la diferencia entre los rendimientos
integros (articulo 16, 17, 43 Y 44 de la LIRPF) menos los gastos deducibles
(articulo 17.3 de la LIRPF) y menos unas reducciones (articulo 18 de al LIRPF).

Como regia general la determinacion del rendimiento integro coincide con
el total percibido pero para las prestaciones obtenidas por invalidez, entre otras,
el importe a computar sent el obtenido tras haber practicado unas reducciones
que se recogen en los esquemas siguientes:

Aportaciones y prestaciones de la Seguridad Social, Mutualidades Generales Obligatorias de
Funcionarios, Colegios de Huerfanos y simi lares

Aportaciones II Gasto deducible en los rendimientos del trabajo, Art. 17.3.a). b) yc)(trabajador 0 funcionario)

Prestaciones
Forma renta Rendimientos regulares del Irabajo personal. Art. 16.2.a) 1',2' y Art. 17.2.e)

por invalidez Forma Base de la reducci6n: la totalidad de la prestaci6n
no exentas capital Porcentaje de reduccion: 40%. Imputacion 60%. Noes necesario el transcurso de dos

afios desde la prirnera aportaci6n para tener derechoa la reducci6n. Art. 17.2.b)

Aportaciones y Prestaciones Planes de Pensiones: Regimen General.

Si fuera persona juridica: gasto deducible al detenninar la BI

Empresario (30)
en el IS.

Promotor Si fuera empresario individual, gasto deducible al calcular los
(sistema rendimientos netos de ]a actividad econornica.
empleo) Rendimientos en especie del trabajo personal. Art. 16.l.e).

Trabaiador Rend. lnte gro.
No sujetos al mecanismo de ingresos a cuenta Art. 95.2 Regl.

Aportaciones No es gasto deducible
Derecho a la reducci6n de la base imponible regular, reducci6n general, Art. 46:
+ aportaciones del promotor
+ aportaciones del participe

Participe + aportaciones a mutualidades de previsi6n social
La suma anterior no podra superar el limite menor de los dos signientes (31):

- 1.200.000 pesetas
- 25% de la suma de los rendimientos netos del trabajo yactividades

econornicas del participe

(29) Se puede consultar a PEREZ LARA, Jose Manuel: "Rendirnientos del Trabajo", capi-
tulo VI, de la obra colectiva del Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universi-
dad de Granada: El impuesto sabre la Renta de las Personas Fisicas y el Impuesto sabre el
Patrimonio. Cometarios a sus normas reguladoras, Ed. Cornares, Granada, 2000, pags.IZ? y sigs.

(30) Con efectos del I de enero del 2002, se ha establecido una nueva deducci6n, recogida
en el articulo 36.quater de la LIS, introducida por el art. 2.quince de la Ley 24/2001, de 27 de
diciernbre, consistente en una deduccion en la cuota integra del 10% de las aportaciones empresa-
riales a planes de pensiones de empleo 0 a rnutualidades de prevision social que actuen como
instrumento de prevision social empresarial.

(31) Con efectos a partir del I de enero de 2002 se ha suprimido el limite conjunto a los
planes individuales y a los de empleo debido a la nueva redaccion del articulo 46.1. apartados 51
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aquellos que les tuviesen a

(33) A partir del 1
cantidad de 22.838, 46
Ley 24/2001, de 27 de

(34) La '!n' "h<,~rv"

articulo 36.4, teniendo su
tos en el articulo 35.3.n)
segun la Disp. Adic.

(35) Para la Disp.
practicadas por todas las
incluidas las del propio
anuales .. ". A partir dell de

(36) E1 regimen
Pensiones constituidos a
a Mutualidades de Prevision '
establecido en la Disp_ollici6n' -
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Aportaciones y Prestaciones Planes de Pensiones: Regimen General

* Siempre tributaran por el IRPF, nunea por ISD con iodependencia de quien sea el
beneficiario, coincida 0 no con el participe.
* Siernpre rendimientos del trabajo, cualquiera que seala condicion del participe: trabajador,
profesionalo empresario.
* Siempre por la totalidad de 10recibido. Las aportaciones que eventuaImente no hubieran
podido reducirse en su momento de la base imponible general del impuesto, taropocopodran
restarse de la prestaci6n recibida porel beneficiario, aunque ella pueda provocar un efecto de

Prestaciones
doble imposici6nde las mismas.
* Si la prestad6n se recibe en forma de renta: Red. del trabaj!) regular.

de los
Porceotaje de reduccion:beneficiarios

* Si la prestaci6n se recibe en forma de capital.
400A>. No es necesario el

Se praetica una reducci6n sobre la totalidad de la trsns,?urso del tiernpo

prestaci6n, no s610 sobre la parte vinculada a las Por invalidez
para tener derecho ala

aportaciones efectuadas con al menos dos afios reducci6n.

de antelaci6n. No opera la exenci6n
JlW1! la invalidez absoluta
ni la de Il;mO lnvalidez,

Prestaciones
a los
beneficiarios

Mutualidades Prevision

Aportaciones y Prestaciones Planes de Pensiones constituidos a favor de personas con minusvalia (32).

Minusvalido P!lrticipe
Personas que tengan con el minusvalido * Las personas con minusvalia habran de Sill:
una relaci6n de parentesco en linea directa designadas beneficiarias de manera unica e
o colateral hasta el tercer grade inclusive, irrevocable pam cualquier contingencia.
os.! como e1 c6nYllge 0 aqaellos que les * Dichas aportaciones no estan suietas attuviesen a sucargc en regimende tutela 0

acogimiento ImpUesto sobre Sucesiones y Donaciones

minusvalido participe
2.500.000 ptas (15.025,30

euros) (33)
Aportaciones Limite maximo de otras personas por parentesco 1.2000.000 ptas (7.212,15

las aportaciones euros)
minusvalido participe junto con otras 2.500.000 ptaspersonas por parentesco (34)

Limite de las
aportaciones en favor del minusvalido 1.200.000 ptas

aportaciones que por personas por parentesco

reducen la hase personas minusvalidas participes 2.500.000 ptas
irnponible del

el conjunto de las reduccionesimpuesto praaicadas (ior todas las personas (35) 2.500.000 pesetas

Aportaciones
Mutualista

modificada por el articulo
medidas fiscales urgentes
num, 151, de 24 junio de
10 de 1a Ley 6/2000, de 1
de 14 de diciembre de

y 61 de la LlRPF, dada por 131art. Lseis de In Ley 24/2001, de 27 de diciembre, All! ell In
actualidad el trabajador puede percibir de su ernpresa aportaciones a un plan empleo con un llmlte
de 7.212,15 eUrOS (1.200.000 ptas) por ano '/. por OITO Indo puede efectuar apo:rtacione.s B un plan
individual, con eJ mismo LImite, perc no se adicionan toda.s los aportaciones pa_ra aplicar 131limite
comtin de 1..2000.000 0 del limite porcenrual 'del 25%, como ocurrla antes de, produeirse la
modificacicn, Ademas, tambien se ha suprimido el LImite porcentual del 25%.

(32) Regulado 'en la Disposicidn: Adicional Decimoseptima, bl\Jil 13 nibrlca, "Planes de'
pensiones y Mutualtdades de Previsilm Socia! constituidos IIJavor de personas 00)/ minusvalio",
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Aportaciones y Prestaciones Planes de Pensiones constituidos a favor de personas con
minusvalla (continuacion).

Prestaciones
Rendimientos del trabajo regular, gozan de una reduccion, hasta el

recibidas en forma
renta

importe maximo de dos veces el salario minima interprofesional.

Prestaciones Prestaciones Porcentaje de reducci6n: 50%, siempre que hayan transcurrido
a los recibida en forma mas de dos afios desde la primera aportacion.
beneficiarios capital No open la exenci6n para la invalidez absoluta ni griln invalidez.

La contingencia de muerte del minusvalido podra generar derecho a prestaciones de
viudedad, orfandad 0 a favor de quienes hayan realizado aportaciones al plan de
pensiones del minusvalido en proporci6n a la aportaci6n de estes.

Mutualidades Prevision Social Profesionales (36). Contratos de seguros colectivos concertados
con Mutualidades de Prevision Social

Para empresario gasto deducible

Aportaciones del empresario Para el trabajador:
en caso de seguro colectivo Rendimientos en especie del trabajo persona\. Art. 16. 1..e). Rend. Integro.
con la mutualidad de No sujetos al mecanisme de ingresos a cuenta Art. 95.2 Reg\.
prevision social Reducir su Basil lmponible con los requisites del art. 46. J

* Gasto deducible hasta 500.000 ptas. de los rendimientos en E.D. si cubre las
Aportaciones contingencias de la S.S.
Mutualista * Resto reducci6n Base imponible, con los requisitos del art. 46.1

Limiteconjunto con los Planes de Pensiones

modificada par cl.articulo 8 del Real Decreta-Ley 3/2000, de 23 de junic, par el que se aprueban
medidas fiscales urgentes de estlmulo al ahorro familiar y ala pequefiay.mediana empresa,'(DOB
nurn, 151, de 24 junio de 2000), con entrada en vigot el dla 25 de junie de 2000, y por el artlcnlo
lOde In Ley 6120.00, de 13 de diciernbre, que sustituye y deroga la anterior norma, (BOE niun.99,
de 14 de dioiembre de 2000), por las que sc elevan las cuantlas apljcables 1I los planes de
pensiones 'i mutualidades de prevision social constituidos a favor de' personas COil minusvaha; y se
da nueva redaceion 01 nparrado I de la Disposition AdiciQnal DeeipJ.os6plima, POl"Ia que amplla
las personas que pueden efcctuar aportaciones en .favor del rninusvalido, COrM son "c{IIIYlIge 0
aqnellos que les tuviesen (J til cago 'en ,'egimell de tuteta 0 aeogimiell/o". .

(33) A partir del 1 de enero de 2002, Ia cuantia de 15.025,30 euros, se .ha elevado a III
eantidad de 1,2.838, 46 euros ( 3.800:000 ptas.), en virtue! de los dispues\o en elarr; LOnee de la
Ley 24'12001, de 27 de diciembre (BOE {uim. 313, de 31 de diciembre de 2001).

(34) La inobservancia de estes llmites deaportacien seta objete de 13 sancion prevista en 6:1
articulo 36.4· teniende $11 aceptacion In conslderacien .de infracclon grave, en los t(itnlilloS prcvis-
lOS en el articulo 35.3.Jl) de 18 Ley 811987, de Regulacion de los Planes y Fondos de Pensiones,
segun la IJisp. Adie ..Decimosaptlma de lu LlRPF.

. (35) Para la Disp. Adic. Decimoseptima de la URPF. uti conjunto de. 14$ reducoiones
practtcadas por fOc/oS las personas que reallcen aportaciones.a favor de 1111 mismo /II illllSVlilido .•
incluidas los elel propto lIIiIlUSIiOlid(J, '10 podra exceder de 2.500.0f)O pesetas (J5,02S •.fO BUroS)
.anuales .. ", A partir del I de enero la cuantia de is.ozs 30 euros se ha elevado·a22.838,46 euros.

('36) .EI regimen expuesto anteriormente sobre las aportaciones y prestacioues a Planes de
Pcnsiones coustituldce a 'favor de personas cou ruinusvalla es tamhien aplicable a Las apo.rtaciones
a Mntualidades de Prevision Social .rcalizadas II partir de I de enero de 1999 .• de acuerdo con 10
establecido en In Dispos.ici6n Adicioual Decimcseptima de In LIRPF. aparrado 8.
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Mutualidades Prevision Social Profesionales. Contratos de seguros coleclivos concertados con
Mutualidades de Prevision Social (continuacion)

Forma
renta

Rendimientos del trabajo. Se imputani la diferencia entre la
prestaci6n recibida menos las aportaciones que no hubieran
podido minorar la base del impuesto, salvo que la exclusi6n del
derecho a deducir 10 sea por exceder del limite establecido en
al art. 46.1.1", 2" Y 3"

Prestacion por invalidez

Exencion para las presta-
ciones de gran invalidez y
la absoluta. Si concurre
con las de la S.S. el
maximo exento es el
importe maximo de la
pensi6n de la S.S. y se
cuenta primero las de la
S.S. (Art. 7.f. dos ultimos
parrafos)

Rendimientos del trabajo.

La base de reducci6n sera la diferencia entre la prestaci6n
recibida menos las aportaciones que no hubieran podido
minorar la base del impuesto, salvo que la exclusi6n del
derecho a deducir 10 sea por exceder del limite establecido en
al art. 46.1.4"

Porcentaje de reducci6n: 40%. Imputacion del 60%

No es necesario el transcurso del tiempo para tener derecho a
la reducci6n.

Forma
capital

Contrato de seguro colectivo sabre la vida suscrito can una entidad aseguradora Art.16.2.a}.5°,

Gasto deducible en un IS en la determinacion de sus rendimientos netos de
actividad economica en el IRPF, si se curnplen las condiciones del art. 13.3 LIS

- que sean imputable fiscal mente a las personas a quienes se vinculan las

Empresario
prestaciones.

- que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepcion de las
prestaciones futuras

- que se transmita la titularidad y la gesti6n de los recursos en que consistan
dichas contribuciones.
* Las pri.mas aportadas par la empresa no se hayan imputado: no gasto deducible

Contribu- Las aportaciones del empresario son rendimientos integros del trabajo personal
ciones en especie Art. 16.l.e). Debe efectuarse ingresos a cuenta (art. 95 Reg!.)

* Las primas aportadas par la empresa que no se hayan imputado: no son
rendimiento del trabajo
* Se impone como novedad una imputaci6n fiscal obligatoria para los

Trabajador contratos de seguros de vida que instrumenten compromisos por pensiones
que a traves de la concesion del derecho de rescate 0 mediante cualquier otra
f6rmula, permita su disposicion anticipada por parte de las personas a quienes
se vinculen las prestaciones
* No dan derecho a la deducci6n de la Base Imponible general del IRPF
* No reducen su Base Imponible
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Contrato de seguro colectivo sabre La vida suscrito con una entidad aseguradora Art.16.2.a}.5".
(continuaci6n)

Forma
Rendimientos del trabajo, en la medida en que la prestacion exceda de las

renta
contribuciones del empresario imputadas fiscalmente y las aportaciones realizadas
por el trabajador

La base de la reduccion sen! la prestacion recibida minorada en las contribuciones
imputadas fiscalmente y aportaciones directamente realizadas por el trabajador, es
decir, el exceso de 10 recibido sobre las aportaciones efectuadas habria que
aplicarles los porcentajes de reduccion Art. 17.2.

Prestaci6n * Reduccion (mica para la totalidad del rendimiento, sin que se aplique unapor
invalidez, Forma

reducci6n escalonada, en funcion del grado de invalidez.
- Coeficiente de reduccion general del 40%. Imputacion del 60%, sin que seaart.17.2.d.) capital necesario que hayan transcurrido dos afios desde el pago de la primera aportacion.
- Coeficiente de reduccion: 65%. Imputacion del 35% en los casos de invalidez

permanente en los grados de absoluta 0 gran invalidez
- Mas de 12 afios: Coeficiente de reduccion: 75% para contratos concertados a

partir del 31 de diciembre de 1994. Imputacion del 25%
* No hubo imputacion de la primas del empresario:
Coeficiente de reducci6n: 40%. Imputara el 60% no se exige perlodo de tiempo
alguno entre el pago de las primas y la obtencion de la prestacion,

En cuanto a las reducciones a practicar sobre el rendimiento neto del
trabajo su importe se increment ani siempre que se trata de un trabajador
discapacitado en situaci6n de activo, dependiendo del grado de discapacidad y
las rentas obtenidas distintas de las del trabajo y el importe de los rendimientos
netos del trabajo, segun el siguiente cuadro:

Reducciones para trabajadores discapacitados

Con un grade de rninusvalia
igual 0 superior al33 par 100e

Con un grado de minusvalia inferior al65 por 100que, para

igual 0 superior al 33 par 100 e desplazarse a su lugar de Can un grado de minusvalia igual

inferior al 65 por 100 trabajo 0 para desernpefiarel a superior al 65 par 100
mismo, acrediten necesitar

ayuda de tereeras personas a
movilidad reducida

Rendimientos Can rentas Can rentas Can rentas Can rentas Can rentas Can rentasnetos del distintas de las distintas de las distintas de distintas de las distintas de las distintas de lastrabajo del trabajo del trabajo las del trabajo del trabajo del trabajo del trabajoCuantia
inferiores a superiores a inferiores a superlores a inferiores a superiores a
1.000.000de 1.000.000 de 1.000.000 de 1.000.000 de 1.000.000de 1.000.000de

pesetas . pesetas pesetas pesetas pesetas pesetas

Importe de la Importe de la Importe de 10 Importe de la Importe de la Importe de la
reduccion reduccion reduccion reduccion reduccion reduccion

incrementada incrementada en incrementada incrementada en incrementada en incrementada en
en 75% 75% en 125% 125% 175% 175%
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Reducciones pam trabajadores discapacitados (continuacion}

Iguales a
inferiores a

500.000 x 1,75 375.000 x 1,75
500.000 x

375.000 x 2,25 500.000 x 2,75 = 375.000 x 2,25
1.350.000 de = 875.000 = 656.250

2,25 = = 843.750 1.375.000 = 1.031.250
pesetas 1.125.000
anuales

500.000 - [
500.000 - [

Entre 0,1923 x
0,1923 x 500.000 - [

1.350.001 y (Rend. neta
(Rend. neta 0,1923 x (Rend.

2.000.000 de previa del
375.000 xl,75 = previa del 375.000 x 2,25 neto previa del 375.000 x 2,25

656.250 trabaja - = 843.750 trabaja - = 1.031.250
pesetas trabaja·

1.350.001)] 1.350.001)] =R
anuales 1.350.001)] =R ~R Rx 2,75 =

Rxl,75=
R x 2 25 =

Superiores a
375.000 x

2.000.000 de 375.000 xl, 75 375.000 xl,75 =
2,25 =

375.000 x 2,25 375.000 x 2,25 = 375.000 x 2,25
pesetas = 656.250 656.250

843.750
= 843.750 1.031.250 = 1.031.250

anuales

III.l.a.3. Rendimientos de capital mobiliario

Para los rendimientos de capital mobiliario procedentes de contratos de
seguros de inva1idez, se establecen en e1 articulo 23.3 de la LIRPF una serie de
reglas sobre la forma de computar los rendimientos sometidos a tributaci6n
dependiendo de la modalidad de contrato: a) la indemnizacion se perciba en
forma de capital diferido (37); b) el beneficiario perciba una renta inmediata,
distinguiendo entre la renta vitali cia inmediata (38) y la renta temporal mme-
diata (39), c) renta de caracter diferido, vitalicias 0 temporales, estableciendose
una especialidad para las prestaciones de invalidez (40).

Una vez determinado el importe del rendimiento de capital mobiliario, se
establece la posibilidad de poder practicarse una reducci6n sobre el rendimien-
to neto para aquellas personas que obtengan rendimientos derivados de presta-

.clones por invalidez, percibidas en forma de capital por los beneficiarios de
contratos de segura distintos de los contratos de seguro de vida que instrumenten
los compromisos par pensiones asumidos por las empresas con sus trabajado-
res generadores de rendimientos del trabajo, estableciendo el articulo 24.2.c)
de la Ley 40/1998, tres (micas porcentajes (41):

(37) LIRPF, Articulo 23.3.a).
(38) LIRPF, articulo 23.3.b).
(39) LIRPF, articulo 23.3.c).
(40) URPF. artleulo 23.3 .d) segundo parrafo, y artleulo 17 del RIRPF, sobre los rcqu isitos

exigibles a determinados contratos de seguro con prestaciones por jubilacien e invalidez percibidos
en forma de renta.

(41) EI Real Decreto-.Ley 3/2000, de 23 de junio, por el que S8 aprueban medidas fiscales
urgentes de estimulo al ahorro familiar 'If ala pequeiia y mediana empresa. (BOE m'im. lSI, de 24
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a) Se practicara una reducci6n del 65% cuando el beneficiario de la pres-
tacion tenga una minusvalia en grado igual 0 superior al 65 por 100, (articulo
24.2.c) de la LIRPF y articulo 19.3 del RIRPF).

b) La reducci6n sera del 40%, cuando el beneficiario cuente con un grado
de invalidez inferior al 65 por 100.

c) Un porcentaje de reducci6n del 75% cuando las prestaciones por invali-
dez deriven de contratos de seguros concertados con mas de 12 afios de anti-
giiedad, siempre que las primas satisfechas a 10 largo de la duraci6n del contra-
to guarden una periodicidad y regularidad suficientes y cualquiera que sea el
grado de invalidez. En este caso la reducci6n solo sera aplicable a aquellos
contratos concertados con posterioridad al 31 de diciembre de 1994, por 10 que
esta reducci6n no sera efectiva como minimo hasta e1 ana 2007.

III.1.aA. Ganancias patrimonia1es

No existe ganancia patrimonial cuando el donante se encontrara en situa-
ci6n de incapacidad permanente, en grado de abso1uta 0 gran invalidez, en las
transmisiones lucrativas intervivos de empresas 0 paticipaciones (42), en las
condiciones establecidas en el articulo 20.6 de la Ley 29/1987, de 28 de di-
ciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (43).

III.1.a.5. Minimo personal y minimo familiar

La actual Ley ha sustituido algunas de las deducciones aplicables sobre la
cuota por 10 que se denomina el minimo personal (44) y el minimo familiar (45),

junio de 2000), con entrada en vigor el dia 25 de junio de 2000, dispone que: "Articulo decimo.
Elevacion de los coeficientes reductores aplicables a los rendimientos derivados de contratos de
seguro de vida. En los artlculos 17.2, letras c) y d), y 24.2, letras b) y c), de la Ley 4011998, de
9 de diciembre, del Impuesto sabre la Renta de las Personas Fisicas, los porcentajes del 60 par
100 y del 70 par 100 pasan a ser. respectivamente, del 65 par 100 y del 75 par 100", mismo texto
recogido en el art. 15 de la Ley 612000, de 13 de diciembre, que sustituye y deroga la norma
anterior, (BOE num, 99, de 14 de diciembre de 2000), en vigor desde 15 de diciembre de 2000.

(42) LIRP_F,'artlcuLo 31.3.c).
(43) Nueva redacciendel art. 20.6 dada por el art. 5 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, (BOE num. 313, del 31 de diciembre de
)997), con, efecros a partir del I de enero de 1998.
Resolucion 2/1999, de 23 de marzo, de la Direecion General de Tributos, relativa a la aplieacion
de las. reduccioues en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en m.atcrfa
de vivienda habitual y empresa familiar, (BOE num. 86, de 10 de abril de 1999).

(44) Articulo 402, para la tributacion individual y articulo 70.2. 2.1, 3.1, para la tributa-
cion conjunta de la LIPRF.

(45) Articulo 40.3 de la LIRPF.
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que consisten en unas reducciones practicadas sobre la base imponible regular
y el exceso que no hubiera podido ser aplicado reducira la parte especial de la
base imponible, sin que en ningun caso pueda ser negativa, con la pretension de
solamente gravar la renta disponible del contribuyente. El importe de estas
reducciones vendra determinado por las caracteristicas y circunstancias del
contribuyente 0 de la unidad familiar (46), incrementandose para los
discapacidados:

Minimo personal

Tributaci6n individual

Circunstancias del contribuyente Cuantias

Con caracter general 550.000 ptas,

Contribuyente con edad > 65 aiios 650.000 ptas.

Con grado de minusvalia ~ 33% Y< 65% 850.000 ptas.

Con un grado de minus valia ~ 65% 1.150.000 ptas.

Minimo personal

Declaraci6n conjunta
En ningun caso se puede aplicar el minimo personal por los hijos sin perjuicio de la cuantia que

proceda aplicar por ellos por minimo familiar

18 modalidad de unidad fa- 28 modalidad de unidad
miliar, ntegrada IU ks con- familiar, integrada por el
yuges y, en su caso, hijos padre 0 la madre y los hijos

Circunstancias del contribuyente
Cuantias Cuantias

integrado en la unidadfamiliar

Con caracter general. Minimo conjunto. 1.100.000 900.000

Por cada c6nyuge con edad > 65 alios 650.000 1.000.000

Por cada c6nyuge can grado de
850.000 1.200.000

minusvalia ~ 33% Y< 65%

Con un grado de minusvalia ~ 65% 1.150.000 1.500.000

Ascendiente
can edad> 65
afios
Por cada

Combinando
los dos
apartados
anteriores

Requisitos

(46) Se puede consultar a LOPEZ MOLINO, Antonio Maria: "Minima personal y fami-
liar", capitulo XII, de la obra colectiva del Departamento de Derecho Financiero y Tributario
de la Universidad de Granada: El impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y el
Impuesto sobre el Patrimonio. Cometarios a sus normas reguladoras, Ed. Comares, Granada,
2000, pags, 409 y sigs.
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MInima fitmillar_por asccndicntes
Tribmaci6n indiyidual a conjunta

La persona que da derecho a1minimo familiar no debe haber presentado declaraci6n 0 comunicaci6n
prev,ia del IPRF

Circunstancias aersonules ,e'llm/f(J
Dependen Yconvive (al menos la mitad del periodo impositivo) con el

Ascendiente coutribuyente. 100,000
con edad > 65 Coo ~entas·anuales ? Salario Minimo Interprofesional
alios Sin minusvalia > 33%
Por cada Grado de minusvalia ~ 33% Y< 300.000ascendiente con Con rentas anuales ::; 1.000.000 ptas GS%
independencia incluidas las exentas Grado de minusvalia ~ 65% 600.000de su edad

Ascendiente con edad < 65 afios, 0
Combinando sin mimrsvalla

los dos Si ademas de los requisitos de Ascendiente con edad > 65 afios

apartados dependencia, convivencia e importe con un grado de minusvalia ~ 400.000

anteriores de las rentas anuales del ascendiente 33%y<65%
Ascendiente con edad < 65 afios 700.000
grado de minusvalia > 65%

MflliJno familiar por descendientes, Iutelados 'I accaidos

Tributaci6n individual 0 conjunta
La persona que da derecho al minimo familiar no debe haber presentado declaraci6n 0 comunicaci6n

.previa del IPRF

Requisitos)I circunstanciaspersonales del descendiente ... Cuantias

Requisitos
Edad Orden de

Minusvalia
(ailos) nacimiento

Sin minusvalia 0

> 25 afios Grado de minusvalia > 33% y < 65% 300.000

Grado de minusvalia ~ 65% 600.000

Sin minusvalia 200.000

]°02° Minusvalia ~ 33% y < 65% 500.000

Minusvalia ~ 65% 800.000
~ 16 < 25

300.000Sin minusvalia

3° y sigs. Minusvalia ~ 33% y < 65% 600.000

* Soltero Minusvalla ~ 65% 900.000

* Convivencia con Sin minusvalia 225.000

el contribuyente 1° 0 2° Minusvalia ~ 33% y < 65% 525.000
* Con renta anuales Minusvalia ~ 65% 825.000
::; 1.000.000 ptas. ~3 < 16

Sin minusvalia 325.000

3° Ysigs, Minusvalia ~ 33% y < 65% 625.000

Minusvalia ~ 65% 925.000

Sin minusvalia 250.000

1° 0 2° Minusvalia ~ 33% y < 65% 350.000

Minusvalia ~ 65% 850.000
<3

Sin minusvalia 350.000

3° Y sigs. Minusvalia ~ 33% y < 65% 650.000

Minusvalia ~ 65% 950.000
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III.1.a.6. Deducci6n por obras e instalaciones de adecuacion de la vivienda
habitual de minusvalidos (47)

IILl.a. '7.

En el articulo 55.1.4.10 de la LIRPF (48) y en el articulo 55 de su Regla-
mento se regula una deducci6n especifica para las obras e instalaciones realiza-
das por el contribuyente debido a la minusvalia del propio contribuyente 0, de
su c6nyuge, ascendientes 0 descendientes que convivan con el, con la finalidad
de adaptar la vivienda habitual (49) 0 los elementos comunes del edificio que
sirvan de paso necesario entre la vivienda y la via publica (50) a la indicada
discapacidad, previa acreditacion (51), siendo ademas compatible con la deduc-
cion por adquisicion de vivienda general del articulo 55.1 de la LIRPF.

La base maxima de esta deduccion, compatible e independiente de la de
adquisicion de vivienda, se incrementa a hasta los 2.000.000 de pesetas, sien-
do el porcentaje de deducci6n del 15 por 100 con caracter general, aunque para
los supuestos de utilizacion de financiacion ajena, el porcentaje para los dos
primeros afios siguientes a la realizaci6n de las obras y las instalaciones sera de
un 25 por 100, sobre el primer millon y de un 15 por 100 sobre el exceso hasta
los 2.000.000 de pesetas. Para el resto de los afios los tipos' incrementados
seran del 20 y 15 por 100 respectivamente (52).

De aCUetd6 con
buyentes. qlle ej
mediante el"(netocio
los incentivos y
establezcan en la

nal asalariado se
con grado de minu
cido en la Orden
para el afio 2002 el
Renta de las Perso
puesto sobre el
2001).

(47) Se puede consultar a CALATRAVA ESCOBAR, Maria Jesus y L6PEZ MARTINEZ,
Juan: "Cuota liquida estatal", capitulo XVIII de la obra colectiva del Departamento de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad de Granada: El impuesto sobre fa Renta de las Personas
Fisicas y el Impuesto sobre el Palrimonio. Cometarios a sus normas reguladoras, Ed. Comares,
Granada, 2000, pag. 509 y sigs.

(48) Nueva redacci6n dada por el art. I.cuatro de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE num, 312, de 30 de diciembre de 1999),
con efectos desde elIde enero de 1999, de acuerdo con su Disp. Trans. undecima y afectado por
la nueva redacci6n con efectos de 1 de enero de 2002, dada por el articulo 58.cuatro de la Ley 21/
2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas de regimen comun y Ciudades con Esta-
tuto de Autonomia (BOE num, 313, de 31 de diciembre de 2001),

(49) Vivienda que no necesariamente debe ser a titulo de propietario, sino tambien da
derecho a esta deducci6n cuando es a titulo de arrendamiento, subarrendamiento 0 usufructo
(articulo 55.1.4.1 d) de la LlRPF).

(50) RlRPF, articulo 55.1.
(51) RlRPF, articulo 55.2.
(52) Para la aplicaci6n de dicha deducci6n se deben de dar las circunstancias descritas en el

articulo 53.2.1° del RlRPF.
A partir dell de enero de 2002, en virtud de los articulos 58.cuatro y 58.nueve de la Ley 211

2001, de 27 de diciembre (BOE num, 313, de 31 de diciembre de 2001), por los que se da nueva
redacci6n al articulo 55.1 y se introduce el nuevo articulo 64.bis en la LIRPF, respectivamente, la
base maxima de deducci6n sera de 12.020,24 euros (2.000.000 ptas) y el porcentaje de deducci6n
general sera de 10,05% mas el 4,95% correspondiente al tramo auton6mico 0 complementario de
la deducci6n por inversi6n en vivienda habitual en el caso de las Comunidades Aut6nomas no
hubieran aprobado otro porcentaje. En los supuestos de financiaci6n ajena, el porcentaje incrementa do
para los dos primeros alios sera del 16,75% mas el porcentaje auton6mico del 8,25% y para los
siguientes alios del 13,4% mas el tramo auton6mico del 6,6%, aplicables siempre sobre los prime-
ros 6.010,12 euros (1.000.000 ptas).

lIL1.b. Impuesto

Impuesto sobre
bonificacion del 90
bles a las
50 por 100 de

La deducci6n
introdujo por el
recogida en la
del Impuesto de
13/1996, de 30 de

(53) Recogida en II)
sobre Regimen Fiscal de II

(54) Real Decreto"~
fomento y liberalizaci6n cbi·
entrada en vigor el dia 9 d

(55) Articulo 36.bi~
Administrativas y del O¢'
diciembre de 1996), con CI
Aunque se mantiene la 1llitl
a partir del I de enero de I
Fiscales, Administrativas Y
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III.1.a.7. Deducciones en actividades econ6micas

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 55.2 de la LIRPF los contri-
buyentes que ejerzan actividades econornicas y determinen su rendimiento neto
mediante el metodo de estimaci6n directa de bases imponibles, podran aplicar
los incentivos y estirnulos a la inversi6n empresarial establecidos 0 que se
establezcan en la normativa del Impuesto sabre Sociedades, con igualdad de
porcentajes y limites de deducci6n, como sucede poria deducci6n por creaci6n
de empleo para trabajadores minusvalidos del articulo 36.bis de la anterior
norma.

En el caso de estar acogido al regimen de estimaci6n objetiva, el perso-
nal asalariado se computara en un 60 por 100 cuando se trate de discapacitados
con grado de minusvalia igual 0 superior al 33%, de acuerdo con 10 estable-
cido en la Orden de 28 de noviembre de 2001, par la que se desarrollan
para el afio 2002 el Regimen de Estimaci6n Objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas y el Regimen Especial Simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Afiadido, (BOE num, 287, de 30 de noviembre de
2001).

III.I.b. Impuesto sobre Sociedades

Existen dos especialidades relativas a las personas con discapacidad en el
Impuesto sobre Sociedades, una la deducci6n por creaci6n de empleo, y otra, la
bonificaci6n del 90 pOI' 100 de la cuota del Impuesto sobre Sociedades aplica-
bles a las Cooperativas de Trabajo Asociado que se integren POl', al menos, el
50 por 100 de socios minusvalidos (53).

La deducci6n por creaci6n de empleo para trabajadores minusvalidos se
introdujo por el Real Decreto-Ley 711996, de 7 de junio (54), al no venir
recogida en la redacci6n original de la Ley 43/1995, de 3 de abril, regula dora
del Impuesto de Sociedades, para incorporarse a dicho texto legal por la Ley
1311996, de 30 de diciembre, afiadiendo el articulo 36.bis (55), consistiendo en

(53) Recogida en la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 2011990, de 19 de diciembre,
sobre Regimen Fiscal de las Cooperativas, (BOE num. 304, de 20 de diciembre de 1990).

(54) Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de caracter fiscal y de
fomento y liberalizaci6n de la actividad econ6mica, (BOE num, 13'9, de 8 de junio de 1996), con
entrada en vigor el dia 9 de junio, Articulo 3. Deduccion en la cuota par creacion de empleo.

(55) Articulo 36.bis incorporado por el art. 8 de la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden social, de 30 de diciembre de 1996, (BOE num, 315, de 31 de
diciembre de 1996), con efectos para los periodos impositivos que se inicien dentro de 1997.
Aunque se mantiene la misma redacci6n con efectos para los periodos impositivos que se inicien
a partir dell de enero de 1998, segun el art. 4 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, CBaE mirn. 313, del 31 de diciembre de 1997).
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la actualidad (56) en la posibilidad de deducirse en la cuota integra la cantidad
de 800.000 pesetas por cada persona/afio de incremento medio de la plantilla
de trabajadores minusvalidos con contrato indefinido que desarrollen jornada
completa respecto de la plantilla media de trabajadores minusvalidos con dicho
tipo de contrato del periodo inmediatamente anterior.

III.l.e. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

En la Ley 27/1987, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, se establece en su articulo 20 (57) una reduc-
ci6n de la base imponible con un importe superior para las personas con
discapacidad, en las adquisiciones "mortis causa" junto con las que pudieran
corresponder en funci6n del grado de parentesco con el causante. Esta reduc-
ci6n es de 47.858,59 euros (7.963.000 ptas) para las personas que tengan la
consideraci6n legal de minusvalidos, con un grado de discapacidad igual 0

superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, de acuerdo con el baremo a que
se refiere el articulo 148 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio; la
reducci6n sera de 150.253,03 euros (25.000.000 ptas) para aquellas personas
que, con arreglo a la normativa anteriormente citada, acrediten un grado de
minusvalia igual 0 superior al 65 por 100.

Ademas, en apartado 6 del articulo 20 establece, para el caso de transmi-
siones "inter vivos", en que el donante se encontrase en situaci6n de incapaci-
dad permanente, en grado de absoluta 0 gran invalidez, en favor del c6nyuge,
descendientes 0 adoptados, de una empresa individual, un negocio profesional
o de participaciones en entidades del donante a los que sea de aplicaci6n la
exenci6n regulada en el apartado octavo del articulo 4 de la Ley 19/1991, de 6
de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se aplicara una reducci6n en la
base imponible para determinar la liquidable del 95 por 100 del valor de adqui-
sici6n, siempre que concurran las condiciones siguientes: -Que, si el donante
viniere ejerciendo funciones de direcci6n, dejara de ejercer y de percibir remu-
neraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la trans-
misi6n; -En cuanto al donatario, debera mantener 10 adquirido y tener dere-
cho a la exenci6n en el Impuesto sobre el Patrimonio durante los diez alios
siguientes a la fecha de la escritura publica de donaci6n, salvo que falleciera
dentro de este plazo.

(56) La nueva redacci6n del articulo36.bis procede de la Disp. Final Segunda de la Ley 401
1998, de 9 de diciembre, del IRPF, (BOE num. 295, de diciembre de 1998), con entrada en vigor
el I de enero de 1999.

(57) Nueva redacci6n de dicho articulo 20 dada por el articulo 61 de la Ley 2112001, de 27
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas de regimen cormin y Ciudades con Estatuto de
Autonomia, (BOE num. 313, de 31 diciembre 2001).
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III.l.d. Impuesto sobre el Valor Afiadido

En la Ley 3711992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el
Valor Afiadido se han recogido diversos beneficios para las personas con
discapacidad distribuidas entre los supuestos de exenci6n, tanto para operacio-
nes interiores (58) como a la importaci6n (59) 0 en las adquisiciones
intracomunitarias (60), y en la aplicacion de tipos reducidos (61).

III. I.e. Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte

La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, contempla
beneficios para la personas can discapacidad estableciendo un supuesto de no
sujeci6n en su.articulo 65 referido a la primera matriculaeion definitiva en Espana
de coches de minusvalidos (62) y un supuesto de exencion para los vehiculos
para uso exclusivo de minusvalidos (63), siendo una exenci6n rogada (64).

III.2. Hacienda Local

En el ambito de la Hacienda Local son pocas las medidas fiscales destina-
das a las personas can discapacidad, asi en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de Haciendas Locales, nos encontramos, en relacion con el Impues-
tos sobre Actividades Econ6micas, can un supuesto de exenci6n, de caracter
rogado, a instancia de parte (65), en su articulo 83 .I.e), para las Asociaciones y
Fundaciones de disminuidos flsicos, psiquicos y sensoriales, sin animo de lu-
era, por. las actividades de caracter pedagogics, cientlfico, asistenciales y de
ernpleo que para Ia enserianza, educaci6n rehabiiitacion y tufela de minusvalides
realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines,
siempre que el importe de dicha venta, sin utili dad para ningun particular 0

(58) LIVA, articulo 20.uno.8.1°,
(59) LIVA, articulo 45,
(60) LIVA, articulo 26.dos.
(61) LJVA. articulo 9I.uno.1.6.10, nueva redacci6n dada por el art. 71 de la Ley 54/1999,

de 29 de diciembre, de PGE para el aiio 2000 (BOE num. 312, de 30 de diciembre de 1999), con
efectos desde elide enero del afio 2000; articulo 9I.dos.1.4,1 y articulo 91.dos,2,

(62) LIE, articulo ,65. Heche imponible.
(63) Nueva rcdacci6n del art. 66 de IIILLll, dada por el art. 7. Tres de la Ley 14/2000, de 29

de diciembre, de Medidas fiscales, adrninistrativas y del orden social, (BOE mim, 313, de 30 de
diciembre de 2000), con efectos desde elide enero del aiio 2001.

(64) Se.debe aportar 18 decumentacion mencionada en el artlculo 137 del RIB.
(65) Real Decreta 24311995, de 17 de febrere, por el que sedictan normas paIII .IIIgesJh'm

del lmpuesro sobre actlvldades Economicas y se regula .111 delegacion de eornperencias en materia
,de gesti6u censal de dieho lmpuesto (SOE Ililm. 57 de 8 dc marzc), establece la trarnitacien, en su
Art. 9, de tales exenciones .....deberan solicitor el reconocimiento de dtcha exencion 01 formular
la correspondiente declaracion de alta ell la matricula.:"
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tercera persona, se destine exc1usivamente a la adquisici6n de materias primas
o al sostenimiento del establecimiento (66).

En relaci6n con el Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica, se
establece otra exencion en su articulo 94. l.d) (67), para los coches de minusvalidos
a que se refiere el numero 20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre el
Trafico, Circulacion de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, y los adaptados
para su conducci6n por personas con discapacidad flsica, siempre que su po-
tencia sea inferior a 14617 caballos fiscales y pertenezcan a personas minusvalidas
o discapacitadas fisicamente, con un grado de minusvalia inferior al 65 por
100, 0 igual 0 superior al 65 por 100, respectivamente. En cualquier caso, los
sujetos pasivos beneficiarios de esta exenci6n no podran disfrutarla por mas de
un vehiculo simultaneamente,

Asimismo, los vehiculos que, teniendo una potencia inferior a 17 caballos
fiscales, esten destinados a ser utilizados como autoturismos especiales para el
transporte de personas con minusvalia en silla de ruedas, bien directamente 0

previa su adaptaci6n. A estos efectos, se consideraran personas con minusvalia
a quienes tengan esta condici6n legal en grado igual 0 superior al 33 por 100,
de acuerdo con el baremo de la disposici6n adicional segunda de la Ley 26/
1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social
prestaciones no contributivas.

Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras d) y f) del
apartado 10 del presente articulo los interesados deberan instar su concesi6n
indicando las caracteristicas del vehiculo, su matricula y causa del beneficio.
Dec1arada esta por la Administraci6n municipal se expedira un documento que
acredite su concesi6n (68).

Ademas, y por 10 que se refiere a la exenci6n prevista en el parrafo segundo
de la letra d) del apartado anterior, para poder disfrutar de la misma los interesados
deberan justificar el destino del vehiculo ante el Ayuntamiento de la imposici6n
en los terminos que este establezca en la Ordenanza fiscal del impuesto (69).

(66) Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Parti-
cipacion Privada en Actividades de Interes General (BOE mim. 282, de 25 de noviembre de 1994),
su articulo 58 establece la exencion y su Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se
regula determinadas cuestiones del regimen de incentivos fiscales a la participaci6n privada en
actividades de interes general (BOE mim, 123 de 24 de mayo), en su articulo 4.

(67) Nueva redaccion del art. 94.l.d) dada por el art. 18.23.10 de la Ley 5011998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE num, 313, de 31 de
diciembre), con efectos a partir del dia 1 de enero de 1999.

(68) RD 803/1993, de 28 de mayo, por el que se modifica determinados procedimientos
tributarios (BOE mim. 128 del 29) establece para el procedimiento para la concesion de exencio-
nes en el Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica, en el caso de no recaer resolucion
dentro del plazo se debe entender por desestimado (Anexo IV.IOl).

(69) Segundo parrafo del apartado 2 del art. 94 incorporado por el art. 18.23.10 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE num,
313, de 31 de diciembre), con efectos a partir del dia 1 de enero de 1999.
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III. 3. Hacienda de las Comunidades Autonomas

En relacion con las Comunidades Autonomas se hace necesario distinguir
entre las poseedoras de un regimen tributario especial, basadas en la Disposi-
cion Adicional Primera de la Constitucion, como son la Comunidad Foral del
Pais Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, y las restantes Comunidades
Autonomas, denominadas de "regimen general" (70).

De acuerdo con el reparto del poder tributario de las normas indicadas, las
Comunidades de Territorio Foral han establecido sus propios beneficios fisca-
les para las personas con discapacidad en relacion con cada uno de los impues-
tos citados anteriormente aplicables en el territorio comun, A pesar de la difi-
cultad de efectuar un analisis comparativo en terrninos cuantitativos de la situacion
fiscal de este colectivo en los distintos territorios, de la comparecencia del
Defensor del Pueblo se desprende que es menos beneficiosa para los discapacitados
la tributacion en los territorios forales que la tributacion del territorio comun,
aunque los ultimos cambios legislativos producidos en las Diputaciones Forales
pueden haber invertido esta situacion,

En relacion con las restantes Comunidades Autonomas, algunas ha hecho
uso de la capacidad normativa otorgada por el articulo 13.Tres de la Ley 141
1996 en relacion con los impuestos cedidos, y en consecuencia, las Comunida-
des Autonomas de Catalufia y Valencia han incrementa do el importe de la
reduccion de la base imponible prevista en el ambito estatal, para el supuesto
de adquisiciones por personas con minusvalias, y ademas, esta ultima ha esta-
blecido una deduccion para el IRPF (71).

(70) Estas peculiaridades, en relaci6n con las primeras, aparecen reguladas en la Ley 12/
1981, de 13 de mayo, que aprueba el Concierto Econ6mico con el Pais Vasco, modificada por las
Leyes 4911985, de 27 de diciembre; 211990, de 8 de junio; 2711990, de 26 de diciembre; 38/1997,
de 4 de agosto, y por la Ley 25/2001, de 27 de diciembre (BOE de 31 de diciembre de 2001), y en
la Ley Organic a 1311982, de 10 de agosto, de reintegraci6n y amejoramiento del regimen foral de'
Navarra, que su art. 45 establece su Convenio Econ6mico, aprobado el Convenio vigente por Ley
28/1990, de 26 de diciembre, modificado por la Ley 19/1998, de 15 de junio, por la que se
aprueba la modificaci6n del Convenio Econ6mico entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra, (BOE mim. 143, de 16 de junio de 1998).

Para las Comunidades Aut6nomas de regimen comun su poder tributario viene regulado en
la Ley Organica 811980, de 22 de septiembre, de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas, en
su ultima versi6n dada por la Ley Organica 7/2001, de 27 de diciembre, (BOE num, 313, de 31 de
diciembre) y a partir dell de enero de 2002, por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que
se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci6n de las Comu-
nidades Aut6nomas de regimen comun y Ciudades con Estatuto de Autonomia, (BOE mim. 313,
de 27 de diciembre).

EI anterior regimen de financiaci6n aparecia recogido en la Ley 14/1996, de 30 de diciem-
bre, de Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas y de medidas complementa-
rias y en la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades
Aut6nomas.

(71) Por la indole del presente trabajo, no podemos penetrar en el analisis particularizado
de las mismas.

Revista Facultad de Derecho Univ. Gr., 5,2002, 195-227



220 JUAN L6PEZ MARTiNEZ y JOSE MANUEL PEREZ LARA

ci6n, bien de
representantes

De igual
Civil Comun, la
discapacitadas,
des Aut6nomas
to de acogim
nas que, con
ambito de una
juridica tipica.

Pero junto
estatuto

IV HACIA UN ESTATUTO PATRIMONIAL DEL DISCAPACITADO

En el informe presentado por el Defensor del Pueblo, en la comparecencia
realizada a peticion propia en la Comisi6n Mixta celebrada el 28 de Julio del
2001, que trae su causa del informe presentado al Parlamento en 1999 por el
mismo organo constitucional, se hace un repaso de las medidas tributarias que
han sido arbitradas en los ultimos afios, coincidiendo en bastantes casos con las
propuestas por el merit ado informe, se insiste en aquellas que aun no han sido
incorporadas en nuestro ordenamiento positivo, y se plantea la necesidad de
complementar este tipo de medidas, con la promulgaci6n del Estatuto patrimo-
nial del discapacitado (72). Con ellas, no se trata de actuar (73), s610 en el
ambito del derecho publico, sino prioritariamente, en aquellas normas de indo-
le privada, basicamente medidas civiles y procesales (74), que no s610 no pena-
licen, sino que hagan posible las decisiones de los discapacitados, sus tutores 0
sus familias, que quieran constituir un patrimonio de destino para abordar un
futuro mej or.

En efecto, aunque el vigente C6digo Civil contemple divers os instrumen-
tos juridicos para abordar en parte los problemas aludidos (75), la singularidad
y la multiplicidad de supuestos del fen6meno abordado, y la necesidad deriva-
da de la practica juridica de incrementar el ambito de decisi6n de los titulares
de la patria potestad y otros allegados en la ordenaci6n del bienestar futuro del
discapacitado (76), hacen necesario la articulaci6n de una serie de medidas,
que se estructuren en tome al estatuto patrimonial del discapacitado y que
deberian ir dirigidas, al men os, en tome a cinco grandes lineas de actuaci6n:

En primer lugar, se deb era actuar sobre la legislaci6n civil tanto en la
materia de gesti6n del patrimonio del discapacitado, como en materia de suce-
siones y donaciones. En este sentido, se han de arbitrar mecanismos de gesti6n
del patrimonio del discapacitado, que resulten agiles, sobre to do a traves del
establecimiento de fideicomisos establecidos por personas fisicas y juridicas
capaces de la gesti6n del mismo. En esta linea de actuaci6n, se prop one flexibilizar
el regimen de donaciones, actuando especialmente sobre aquella normativa del
derecho de sucesiones, para que prevea la posibilidad de incrementar los ter-
cios de mejora y libre disposici6n cuando, entre los causahabientes se encuen-

(72) Extremo que puede ser coincidente con la proposicion no de ley aprobada por el
Parlamento a peticion del Grupo Popular, instando al Gobierno, en 1999, para que en un plazo de
seis meses, revise el marco juridico de la proteccion patrimonial del minusvalido,

(73) Como tambien se so stenia en la indicada proposicion no de ley.
(74) Con las pertinentes adaptaciones en el resto de los marcos legales.
(75) Como la posibilidad de constituir un usufructo a favor del discapacitado, 0 de dictar

determinadas normas de organizacion y control de la tutela, 0 de servirse de la sustitucion ejem-
plar. ..

(76) En este mismo senti do ver el preambulo de la propuesta de ley promovida por la CEF
y el CERMI, reguladora del Estatuto patrimonial del discapacitado.

incluso sobre la
(78) Se trata dl:!

los derechos auton6mi
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tre algun discapacitado (77). En identica linea de .actuacion, se proponen medi-
das que excluyan la posibilidad de suceder ab intestato al heredero que no se
ocup6 del causante discapacitado.

En segundo lugar, y tambien desde una perspectiva iusprivatista, se propo-
ne una nueva regulacion del instituto civil de la tutela, de modo que se pueda
ordenar la propia tutela futura, para salir al paso de las nuevas situaciones de
discapacidad sobrevenida fruto de las mayores expectativas de vida a las que
aludiamos en las ideas previas del presente trabajo (78).

Una tercera linea de actuacion, debera incidir sobre aquella parte de la
legislacion procesal que regula los procedimientos de declaracion de incapaci-
dad, mediante la creacion y desarrollo de juzgados especializados y la actua-
cion, bien de oficio del ministerio fiscal, bien a peticion de los padres 0 de sus
representantes legales (79).

De igual modo se ha planteado la posibilidad de incorporar al Derecho
Civil Comun, la institucion del "acogimiento familiar" de personas mayores 0

discapacitadas, que esta funcionando con notable exito en algunas Comunida-
des Autonomas como la Catalana. Se trataria de regular, tipicamente, el contra-
to de acogimiento con el fin de dotar de un plus de garantias a aquellas perso-
nas que, con cada vez mas frecuencia, suscribe este tipo de contratos, en el
ambito de una relacion social tipica, que debe convertirse en una relacion
juridica tipica.

Pero junto a este tipo de medidas (80), cuando se utiliza la expresion
estatuto patrimonial del discapacitado, se esta pensando basicamente en la
necesidad de promover y fomentar la creacion de patrimonios de destino que
permitan una seguridad economica, presente y futura a la presente 0 futura
situacion de discapacidad.

Es precisamente en este campo de actuacion, donde se debe coordinar, de
forma mas precis a, las reformas en el ambito del derecho civil, procesal y
mercantil, con la normativa fiscal. Y donde las distintas opciones legislativas
se encuentran en una amplia gama de posibilidades segun los criterios restric-
tivos 0 mas abiertos con los que se pretenda abordar la problematica analizada.

(77) En este sentido se pronuncia el representante del CIU en la mocion presentada en
octubre del 2001, aunque en la misma se demanda que se actue igualmente sobre la legitima e
incluso sobre la posibilidad de verse especialmente favorecidos en la sucesion intestada.

(78) Se trata de incorporar al ordenamiento comun determinadas instituciones vigentes en
los derechos autonornicos, como el Derecho Civil Catalan, de la autotntela 0 de la tutela preven-
tiva. Instituciones que no solo resultaran operativas en supuestos de discapacidad sobrevenida,
sino tarnbien en los supuestos, cada vez mas frecuentes, que los discapacitados sobrevivan a sus
progenitores.

(79) Este tipo de medidas habran de ser complementadas con aquellas gue permitan a los
discapacitados el ejercicio de sus derechos en los procedimientos judiciales: notificaciones escri-
tas por el metoda braille; comparecencias personales en los procesos monitorios regulados en la
Ley de Enjuiciamiento Civil; instrumentos de interpretacion del leguaje de signos ... , etc.

(80) U otras muchas que pudieran enmarcarse en el mismo contexto analizado.

Revista Facultad de Derecho Univ. Gr., 5, 2002, 195-227



222 J1)AN LOPEZ MARTINEZ y JOSE MANUEL PEREZ LARA

Ya que nos movemos entre la simple adopci6n de medidas fiscales, 0 su pro-
fundizaci6n, en los sistemas de fondos y planes de pensiones, que a nuestro
juicio seria el instrumento id6neo para conseguir los objetivos de las discapacidades
sobrevenidas, 0 fruto de la longevidad propia de los nuevos niveles de vida; 0

la creacion de instituciones de caracter netamente civil, como el establecimien-
to de las llamadas fundaciones de asistencia singular, y de las cargas de
asistencia singular; que pueden resultar de gran operatividad practica, a nues-
tro juicio, para la satisfacci6n de las necesidades presentes 0 futures del ya
discapacitado.

Segun pensamos, los problemas con las que se han encontrado las iniciati-
vas planteadas para su plasmacion, tienen mucho que ver con la distincion que
hemos intent ado realizar en las line as anteriores y en consecuencia con la
opcion legislativa restrictiva 0 amplia de la configuraci6n juridica de estos
patrimonios de destino. Nuestro pronunciamiento previo, nos exime, creemos,
de mayores consideraciones al respecto.

En efecto, si bien es cierto que la situaciones de discapacidad sobrevevida,
por accidente 0 por edad, pueden solucionarse con el tratamiento de los planes
y fondos de pensiones, sin poner en peligro la capacidad recaudatoria del
sistema tributario, se necesita, en los supuestos de discapacidad cierta, de otra
serie de instrumentos juridicos que bien pudieran pivotar sobre la propuesta de
fundaciones y cargas de asistencia singular. Por dicho motivo, en esta parte del
presente trabajo nos centraremos, brevemente, en el alcance y contenido de las
indicadas medidas.

Las mismas, han sido formuladas en la ya citada propuesta de ley regula-
dora del estatuto patrimonial del discapacitado, que como ha quedado referenciado,
se articula en todo a la creaci6n de dos instituciones: las fundaciones y las
cargas de asistencia singular. Analicemos, brevemente, la configuraci6n juridi-
ca de las propuestas realizadas:

La necesidad, puesta de manifiesto por parte de la sociedad civil de patri-
monios autonomos como un instrumento agil de gesti6n de bienes y recursos
con la finalidad de satisfacer las necesidades vitales de las personas disca-
pacitadas, puede que dar resuelta a traves de la figura de las fundaciones (81),
si se es capaz de huir, en su configuraci6n y en su regimen juridico de las
"fundaciones familiares ", dificilmente compatibles con la ley actualmente en
vigor (82). Por ello en la propuesta de creacion de las "fundaciones de asis-

(81) Efectivamente, la figura de la fundacion, que viene regulada con caracter general en
nuestro ordenamiento en la L. 3011994, puede ser definida como la afectacion de un patrimonio a
un fin de interes general, la propia ley realiza una enumeracion no cerrada, pero entre los que
destaca, los fines de asistencia social.

(82) La citada ley de fundaciones prohibe, salvo en los supuestos vinculados con la conser-
vaci6n del patrimonio hist6rico espafiol, la existencia de beneficiarios individuales, es decir,
intenta prohibir en abstracto la IIamadas fundaciones familiares.
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tencia singular" (83), se pone especial enfasis en sefialar, que con su introduc-
ci6n en nuestro ordenamiento juridico, no se pretende incorporar en el mismo
una suerte de "fundaciones familiares", sino que a partir del concepto del
interes general que preside la persona juridica "fundaci6n", se constituya una,
desde la concepcion de la asistencia singular a una persona incapacitada, como
una manifestacion de ese interes general (84).

A partir de aqui, el regimen de la misma, ha de prever si para la constitu-
ci6n de la fundacion se necesita, la declaracion de incapacitacion judicial, 0 no,
del discapacitado en torno al cual se configura; la libertad, mas 0 menos es-
tructurada de actuacion en el patrimonio a partir de las precisiones contenidas
en su Estatuto; el reconocimiento de su personalidad juridica a traves de su
inscripcion registral; la cuantia inicial que ha de configurar su patrimonio
minima; la articulacion de las relaciones en torno a la disponibilidad de los
bienes entre gestor, tutor y patronato; el sistema de control publico de las
cuentas de la fundaci6n; el regimen de responsabilidades de los gestores y de
composicion y nombramiento de sus 6rganos de gobierno; y, para aportar ma-
yor seguridad juridic a, y siempre en cumplimiento de 10 establecido de la Ley
Organica de Protecci6n de Datos de Caracter Personal, el establecimiento de un
registro de fundaciones.

Junto a la posible creaci6n de las fundaciones de asistencia singular, de
forma complementaria, se ha propuesto la configuracion juridica de las llama-
das cargas de asistencia singular. Las mismas, segun se establece en el pream-
bulo de la propuesta ley indicada, participan en cierta medida de la naturaleza
de las cargas que contempla la propia ley de fundaciones y de incentivos
fiscales a la participacion privada (85).

Su configuraci6n tecnica es bastante simple, se asignan bienes al cumpli-
miento de determinados fines sin otorgarles personalidad juridica aut6noma, 10
que implica que se han de adscribir, necesariamente, a una persona juridica
tutelar, a la que se le atribuira la administracion de los indicados bienes (86). Y
el regimen juridico que le resulte aplicable, habra de depender de la propia
naturaleza de la institucion cautelar sobre la que recaiga (87).

(83) Realizada como hemos indicado en la propuesta de ley reguladora del estatuto patri-
monial del discapacitado promovida por la CEF y el CERMI.

(84) Para ello, hemos de tener en cuenta que estas instituciones desarrollarian esa funcion
publica delegada de la atencion de las necesidades del discapacitado, 10 que necesariamente
repercute en el interes general de la colectividad, y para huir de la configuracion de fundacion
familiar, se podrian establecer determinadas cautelas, como la afectacion definitiva de los bienes
a la satisfaccion de las necesidades de los discapacitados, de modo que, como sefiala el preambulo
de la citada propuesta de ley, al extinguirse la fundacion de asistencia singular, los bienes de la
misma deberan adscribirse a alguna institucion de caracter tutelar que tenga por objeto la guardia
de otros incapacitados.

(85) Vid. a este respecto su Disposicion Adicional Primera.
(86) Vid. en este sentido 10 estipulado en el art. 242 del Codigo Civil.
(87) De modo que como se pone de manifiesto en el preambulo de la propuesta la de ley

comentada, si esta es una fundacion, correspondera a su protectorado actuar respecto a determina-
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De esta forma, se afectaran bienes 0 derechos a la satisfacci6n de las
necesidades del discapacitado mediante la trasmisi6n definitiva e incondicionada
de los mismos a la persona juridica cautelar que se encargani de administrarlos
en su beneficio, sin que dicha afectaci6n suponga la creaci6n de una nueva
persona juridica fundacional. El titular de la carga, sera una persona juridica
publica 0 privada sin animo de lucro, cuya finalidad sea la protecci6n de
menores 0 incapacitados. Las cargas podran constituirse mediante actos intervivos
o mortis causa y el documento de constituci6n y aceptaci6n de la mismas
debera ser elevado a escritura publica, e incorporadas al registro de fundacio-
nes y cargas de asistencia singular (88). A la muerte del discapacitado, los
bienes se intregraran en el patrimonio general de la persona juridica tutelar,
para su uso en el cumplimiento de sus fines.

La ley que regule el estatuto patrimonial del discapacitado, tendra que
incorporar determinadas especificaciones fiscales, ya que no basta con que las
normas civiles faciliten la estructuraci6n de los patrimonios de destino, sino
que puesto que los fondos destinados al cumplimiento de los indicados fines,
tienen la condici6n de irreversibles, los mismos habra de tener un tratamiento
fiscal que permita e incentive la constitucion de los indicados patrimonios,
Dicho tratamiento, puede consistir en el establecimiento de supuestos de exen-
ci6n 0 no sujecion en los divers os tributos que componen el sistema, 0 el
correspondiente establecimiento de reducciones aplicables en las pertinentes
bases impositivas,

En definitiva, con el establecimiento de estos mecanismos juridicos se
abrira una nueva via de soluci6n a los problemas de las personas con discapacidad,
con la seguridad juridica y la certeza que ofrece su incorporacion en el ordena-
miento juridico. Pero a dia de la fecha, no se han promulgado en el mismo
ningun conjunto de normas que se oriente en la direcci6n demandada.

V A MODO DE RECAPITULACION

I.-Los poderes public os han de afrontar con seriedad el cumplimiento
del mandato constitucional consignado en el art. 49 de nuestra Constituci6n.
Para ella es necesario arbitrar un marco normativo global que disefie las medi-
das de discriminaci6n positiva pertinentes con complitud y coherencia entre las
distintas normas sectoriales que componen nuestro ordenamiento.

2.-Para conseguir el objetivo indicado, se requiere de un esfuerzo previo
que debe ir dirigido a lograr una normalizaci6n terminologica y conceptual que

das autorizaciones, si estamos en presencia de cualquier otra asociacion 0 entidad, la autorizacion
debera concederse por la autoridad judicial competente.

(88) De nuevo con un escrupuloso respecto a 10 establecido en 1a Ley Organica de Protec-
cion de los Datos de Caracter Personal -L.O. 5/1999 de 13 de diciembre-.
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evite tanto las incoherencias internas del sistema, como las situaciones de
inseguridad y de abuso que pueden propiciar la dispersi6n actualmente existen-
teo La soluci6n ha de venir de la utilizaci6n de los conceptos recomendados por
la OMS y de realizar la normalizaci6n terminol6gica a traves de priorizar el
ambito de los conceptos regulado en el Derecho Laboral y de la Seguridad
Social.

3.-La respuesta normativa a las situaciones de discapacidad, ha de ser
global en sus aspectos objetivos y en sus referencias subjetivas. Para conseguir
este ultimo objetivo, se ha de actuar, decisivamente, sobre el propio concepto
de familia 0 de unidad familiar que cumple una funci6n publica delegada en
torno a las necesidades de las personas discapacitadas. Se ha de flexibilizar su
propio concepto, dando entrada a la figura del tutor, 0 guardian legal, no
ascendiente 0 descendiente; se ha de actuar sobre el regimen fiscal de las
mismas y se deberan arbitrar los mecanismos de toma de decisi6n de aquellos
nucleos familiares que, para la protecci6n del discapacitado, quieran constituir
patrimonios de destino.

4.-Se ha de dar respuesta, aunque a nuestro juicio de forma diferenciada,
no s610 a las situaciones de discapacidad real en el presente y en el futuro, sino
tambien a la posibilidad de prever la cada vez mas frecuente discapacidad
sobrevenida por accidente 0 longevidad. .

5.-Existe, en nuestro derecho positivo, un conjunto importante de medi-
das de discriminaci6n positiva de indole fiscal. La propia estructura del presen-
te trabajo da buena prueba de ello. Aunque su actual configuraci6n sea disper-
sa, incoherente y en ocasiones contradictoria. En consecuencia han de arbitrase
las medidas necesarias para su armonizaci6n y profundizaci6n. Pero por la
misma naturaleza de las figuras tributarias, que inciden sobre capacidades eco-
n6micas, existentes 0 potenciales, el instrumento fiscal, siendo importante no
es suficiente para abordar la problematica objeto de analisis,

6.-En consecuencia se debe actuar, con caracter prioritario, en otras nor-
mativas sectoriales capaces de arbitrar mecanismos de gesti6n del patrimonio,
presente 0 futuro del discapacitado. Si bien nuestro C6digo civil introduce
normas que procuran la tutela del discapacitado, la situaci6n social actual de-
manda reformas en las mismas, que van desde la actuaci6n en las reglas sucesorias,
en la posibilidad de ordenar la tutela futura, en la regulaci6n como contrato
tipico del acogimiento familiar y fundamentalmente, en aquellas que posibili-
ten la creaci6n de patrimonios de destino,

7.-Es precisamente en este ultimo campo de actuaci6n, d6nde se debe de
coordinar, de forma mas precisa, las reformas en el ambito del derecho civil,
procesal, mercantil y fiscaL Y d6nde las opciones legislativas se tornan mas
complejas y a nuestro juicio peligrosas. Se ha de distinguir con toda claridad,
las instituciones que pueden regular patrimonios de destino ante incapacidades
sobrevenidas y ante incapacidades reales y existentes. Las primeras deben
enmarcarse en la via de los planes y fond os de pensiones, publicos 0 privados,
con un regimen favorable pero en modo alguno equip arable al de las situacio-
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nes reales de discapacidad presente y futura. Las segundas, han de encontrar
una respuesta de los poderes publicos y de la sociedad civil en general, que se
enmarque dentro de la discriminacion positiva que haga real y efectiva la inte-
gracion de las personas con discapacidad.

8.-Los instrumentos tecnicos a traves de los cuales se materialicen los
indicados patrimonios de destino, aquellos que se prevean para personas con
discapacidad real, pudieran consistir en la creacion de fundaciones de asisten-
cia singular. No de fundaciones familiares. Si no de fundaciones que pivoten en
torno al interes general y que en el reviertan los patrimonios, tras la muerte del
discapacitado. Tambien se puede utilizar las denominadas cargas de asistencia
singular, con la simple afectacion de bienes a los indicados fines sin otorgarles
personalidad juridica autonoma, sino con dependencia de la institucion cautelar
sobre la que recaiga.

9.-En el cumplimiento de estas u otras instituciones que pudieran arbitrarse
para el logro de los indicados fines, tendra que actuar como complemento
ineludible y necesario, el ordenamiento tributario, asi el mismo alcanzara de
esta forma, su caracter instrumental 0 medial, como incentivo al conjunto de
medidas globales previstas por el ordenamiento, pero no como el unico prota-
gonista de actuacion en el ambito de las relaciones sociales.

lO.-Como colofon a cuanto venimos desarrollando, se ha de demandar al
legislador la articulacion global del conjunto de medidas necesarias para la
integracion de las personas con discapacidad, y estas se han de realizar por
parte de los poderes publicos, con los instrumentos juridicos adecuados, utili-
zando en su justa medida el ordenamiento fiscal, pero no situandolo en una
posici6n de autentico protagonista de este tipo de medidas, que por 10 general
esconde dos suertes de peligros que hemos de denunciar: en primer lugar,
creernos la falacia de que la situacion econ6mica de todo discapacitado es
igual, con 10 que s610 conseguiremos sacralizar las situaciones de desigualdad;
y en segundo termino, y a nuestro juicio mucho mas grave, arbitrar bajo teori-
cas medidas de naturaleza extrafiscal, autenticas situaciones de privilegio a
determinados sectores socioeconomicos, violentando los principios constitu-
cionales de justicia en el tributo.
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RESUMEN

Este articulo ofrece un analisis de la problematica existente del discapacitado en relacion al
marco de relaciones juridicas ell las que es titular de derechos y obligaciones. Se ofrecen algunas
propuestas de reforma del sistema juridico para dar cumplimiento al mandato establecido en la
Constitucion de que los poderes publicos realicen una politica de prevenci6n, tratamiento, rehabi-
litaci6n e integraci6n de los disminuidos fisicos, sensoriales y psiquicos.

Palabras clave: discapacidad, regimen juridico patrimonial de los discapacitados.

ABSTRACT

The article offers an analysis of current problems related to the juridical framework which
establishes the rights and duties of disabled citizens. Some proposals for reform of the Spanish
legal system are offered in order to comply with the Constitutional requirement that demands that
the Government develop policies for prevention of disability and the treatment, rehabilitation and
social integration of physically, sensory and/or mentally disabled persons.

Key words: disabled citizens, legal economic situation of the disabled.
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