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I. Introducción 

II. El art. 1535 CC: antecedentes y fundamento 

III.Objeto del artículo 1535 CC: la venta de crédito litigioso 

1.La venta o cesión 

2.El crédito “litigioso” 

2.1.Crédito 

2.2.Litigioso 

IV.Presupuestos para el ejercicio del “derecho de retracto” por el deudor cedido 

1.Requisitos formales 

1.1.La reclamación del pago por el cesionario 

1.2.El reembolso del precio, costas e intereses por el deudor cedido 

2.Plazo para el ejercicio 

V.Efectos: la extinción de la deuda 

VI.Conclusiones 

 

CAPÍTULO 15 
EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE EN LAS SOCIEDADES DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. A PROPÓSITO DE LA DETERMINACIÓN ESTATUTARIA 
DEL PRECIO DE TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES SEGÚN EL VALOR 
CONTABLE 

RICARD SERRANO BARQUÉ 

I. Introducción 

II. Antecedentes 
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III. Naturaleza y oponibilidad del derecho de adquisición preferente 

1.Naturaleza 

2.Oponibilidad de la restricción estatutaria 

IV.Requisitos de validez de la cláusula estatutaria que establece un derecho de adquisición 
preferente 

V.Ejercicio del derecho de adquisición preferente y valoración de las participaciones 
sociales 

1.Las transmisiones voluntarias inter vivos 

2.Las transmisiones forzosas 

3.La determinación del precio de transmisión de las participaciones sociales. ¿Cómo debe 
interpretarse la regla sobre el valor razonable? 

4.Algunas consideraciones en torno al escenario abierto por las últimas resoluciones de la DGRN 

 

CAPÍTULO 16 
LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE DE NATURALEZA LEGAL EN FAVOR 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

LUIS MIGUEL ARROYO YANES 

I.Introducción 

II.Los derechos adquisitivos preferenciales como título de intervención administrativa 

III.Los tanteos y retractos legales y los que tienen otra base jurídica desde la perspectiva 
de las Administraciones públicas 

IV.Los derechos de adquisición preferente en manos de las Administraciones públicas y su 
incardinación constitucional 

V.Los derechos de adquisición preferente a favor de las Administraciones públicas y su 
encuadramiento legal 

VI.Las líneas actuales de evolución de los derechos de adquisición preferente en favor de 
las Administraciones públicas 

1.Los derechos reales de adquisición preferente previstos por la legislación de espacios naturales 
protegidos 

2.Los derechos reales de adquisición preferente previstos por la legislación de vivienda 

3.Los derechos reales de adquisición preferente previstos por la legislación del suelo y de 
urbanismo 

VII.Intervención pública sobre el poder de disposición de los propietarios sobre sus bienes 
y del tráfico libre de los mismos 

1.La incompletud del régimen de los derechos preferenciales administrativos y la dificultad de 
suplirlos a través de los resortes del Derecho administrativo 

2.El principio de intervención mínima y su proyección sobre el ejercicio de los derechos 
preferenciales administrativos 

3.La amenaza del uso y el abuso de los derechos preferenciales administrativos 

4.La lucha contra la arbitrariedad administrativa en sede de actos de la Administración actuante 
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5.La interconexión con otras figuras que pueden operar en los mismos ámbitos de actuación como 
la expropiación forzosa 

VIII.Los rasgos peculiares de los derechos adquisitivos preferenciales en favor de las 
Administraciones públicas 

1.Función social de los bienes y derechos patrimoniales 

2.La relación jurídico-preferencial y su naturaleza jurídico-pública 

IX.La problemática operacional de los tanteos y retractos legales administrativos: los 
contratos patrimoniales 

X.Los bienes adquiridos por la Administración a través de los derechos preferenciales 
como bienes patrimoniales afectos a un interés público 

XI.La problemática registral de los derechos preferenciales legales en favor de las 
administraciones públicas 

1.La actividad registral en relación con la factibilidad del ejercicio de los derechos preferenciales 
administrativos 

2.La inscripción registral de los bienes adquiridos preferencialmente por las administraciones 
públicas 

XII.Los tanteos y retractos voluntarios a favor de las Administraciones públicas 

XIII.Los tanteos y retractos convencionales y las Administraciones públicas 

XIV.Reflexión final 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS, PROCEDIMENTALES, TRIBUTARIOS Y DE DERECHO 
COMPARADO 

CAPÍTULO 17 
HUELLAS ROMANAS DEL RETRACTO CONVENCIONAL 

CARLOS VARELA GIL 

I.Introducción 

II.El pacto de retrovendendo 

1.Naturaleza jurídica 

2.Defensa jurídica 

3.Efectos del pacto 

III.Conclusiones 

 

CAPÍTULO 18 
DOMINIO Y ADQUISICIÓN PREFERENTE EN LA BAJA EDAD MEDIA 

JOSÉ JUSTO MEGÍAS QUIRÓS 

I. La recepción del ius commune en los reinos hispanos 

II. Dominio y ius commune 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


III.La realidad propietaria en los reinos hispanos 

IV.Los derechos de preferencia a partir del siglo XIII 

1.Castilla 

2.Navarra 

3.Aragón 

V.Conclusiones 

 

CAPÍTULO 19 
LA ACCIÓN DE RETRACTO 

FEDERICO ADÁN DOMÈNECH 

I.Conceptualización jurisprudencial de la acción de retracto 

II.Vía procesal apta para la incoación de la acción de retracto 

III.Requisitos específicos para el ejercicio de la acción de retracto 

1.Principio de prueba del título en que se funda el retracto 

2.Documento en el que conste el pago del precio o la consignación de la caución 

2.1.Innecesaria presentación del documento como presupuesto de admisibilidad de la demanda 

2.2.Solicitud de diligencias preliminares para conocer el precio de la venta 

2.3.El pago/caución como presupuestos del derecho de retracto en el ámbito sustantivo 

2.4.Cantidad total a pagar o consignar 

IV.La legitimación en la acción de retracto 

1.Legitimación activa 

2.Legitimación pasiva 

3.Litisconsorcio pasivo en la acción de retracto 

4.Control de oficio 

V.Plazo para el ejercicio de la acción de retracto 

1.Naturaleza del plazo para incoar la acción de retracto 

2.Heterogeneidad de plazos 

3.Diferencia entre plazos sustantivos y plazos procesales 

 

CAPÍTULO 20 
ANÁLISIS TRIBUTARIO DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE: 
OBTENCIÓN DE RENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ÁNGEL URQUIZU CAVALLÉ 

I.Introducción 

II.Obtención de rentas y derechos de adquisición preferente 

1.Derechos de suscripción preferente 
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1.1.Persona física residente en España: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

1.2.Persona jurídica residente en España: Impuesto sobre Sociedades 

1.3.Persona física o jurídica no residente en España 

2.Stock options (derechos de adquisición de acciones de la empresa para trabajadores) 

2.1.Entrega de acciones a trabajadores residentes en España en el marco de planes de Stock 
Options 

2.2.Entrega de acciones a trabajadores no residentes en España en el marco de planes de Stock 
Options de fuente española 

a)Renta obtenida por no residentes sin aplicación de un Convenio para evitar la doble imposición 

b)Renta obtenida por no residentes en España con aplicación de un Convenio para evitar la doble 
imposición 

III.Prestación de servicios y derechos de adquisición preferente 

1.Impuesto sobre el Valor Añadido 

2.Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

IV.Consideraciones finales 

 

CAPÍTULO 21 
LA NEUTRALIZZAZIONE DEL DIVIETO DEL PATTO COM MISSORI 

MARIO TRIMARCHI 

I.La ratio della legislazione extracodicistica in materia di trasferimenti con funzione di 
garanzia 

II.La classificazione di tali patti di trasferimento in relazione: 1) al tipo di diritto trasferito; 2) 
al tempo del trasferimento 

III.Segue. 3) alla ricorrenza di una garanzia reale; 4) alla presenza di una clausola marciana. 
Nella recente legislazione sui trasferimenti con funzione di garanzia non è rinveni-bile 
alcun patto marciano; 5) ad ulteriori elementi 

IV.L’interpretazione tradizionale dell’art. 2744 c.c. e le proposte atte a mitigarne la rigidità 

V.Il problema del rapporto tra la regola del divieto del patto commissorio e la legislazione 
extracodicistica sui trasferimenti con funzione di garanzia 

VI.Segue. Il fondamento dell’art. 2744. Rilievi critici 

VII.Nullità del patto commissorio, equilibrio contrattuale e rilevanza della situazione di fatto 
complessiva 

VIII.I principi della materia dei trasferimenti con funzione di garanzia. Validità del patto e 
proporzionalità delle prestazioni quali profili da tenere distinti 

IX.Il patto di trasferimento con funzione di garanzia parte di un’operazione finalizzata a 
realizzare interessi primari o fondamentali 

X.Il patto di trasferimento con funzione di garanzia parte di un’operazione finalizzata a 
realizzare interessi leciti 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


XI.La neutralizzazione del divieto del patto commissorio 

 

CAPÍTULO 22 
PRELAZIONE EREDITARIA E RETRATTO SUCCESSORIO TRA FUNZIONE 
RIAGGREGATIVA DI ASSETTI PROPRIETARI E DISPONIBILITÀ DEI DIRITTI 

ANGELA LA SPINA 

I.Evoluzione storica e coerenza sistematica 

II.Natura e struttura dei diritti attribuiti al coerede 

III.Fondamento assiologico e funzione riaggregativa di assetti proprietari. Rilevanza 
privatistica degli interessi protetti 

IV.Carattere dispositivo dei diritti di prelazione e riscatto e loro rinunciabilità 

V.La trasmissione dei diritti di prelazione ereditaria e retratto successorio 

 

CAPÍTULO 23 
LA PRELAZIONE ARTISTICA TRA PUBBLICO E PRIVATO 

VERONICA BONGIOVANNI 

I.Il regime di circolazione dei beni culturali di proprietà privata e la prelazione artistica 

1.Il fondamento dell’istituto tra istanze pubblicistiche e ragioni privatistiche 

II.La delimitazione dell’ambito applicativo oggettivo 

1.L’onerosità e l’efficacia traslativa, quali caratteri generali del negozio soggetto a prelazione 
artistica 

III.La denuncia di trasferimento 

1.Le conseguenze in caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta. La previsione di una nullità 
relativa e di un meccanismo assimilabile al retratto 

IV.La natura giuridica della prelazione artistica 

1.Le difficoltà di ricondurla nella categoria delle prelazioni legali e l’inquadramento tradizionale 
nell’ambito dei provvedimenti amministrativi 

2.L’approccio interpretativo fondato sulla valorizzazione degli aspetti privatistico-negoziali 

3.La configurabilità di una fattispecie negoziale funzionalmente orientata al perseguimento 
dell’interesse pubblico 

 

CAPÍTULO 24 
EL TANTEO Y RETRACTO DESDE EL PRISMA DE LA COMPETENCIA EN DERECHO CIVIL 
BALEAR 

FRANCESCA LLODRÀ GRIMALT 

I.El tanteo y retracto en la legislación balear 

1.Tanteo pre y postadquisitivo como límite al derecho a la propiedad 

2.El retracto como retroadquisición 
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II.La competencia autonómica en materia de tanteo y retracto como límite al derecho a la 
propiedad 

III.La configuración de la competencia en derecho civil balear en materia de derechos de 
adquisición preferente 

1.El desarrollo del derecho civil propio 

1.1.La base o soporte para la conexión 

1.2.Los contenidos civiles del derecho autonómico 

2.La aplicabilidad de una regulación civil autonómica en derechos reales 
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